
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

"CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ" 
 

(Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el 
vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General) 

 
 
  LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, 
 
 
  RECONOCIENDO que el respeto  irrestricto a  los derechos humanos ha sido consagrado en la 
Declaración  Americana  de  los Derechos  y Deberes  del Hombre  y  en  la Declaración Universal  de  los 
Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; 
 
 
  AFIRMANDO  que  la  violencia  contra  la  mujer  constituye  una  violación  de  los  derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce 
y ejercicio de tales derechos y libertades; 
 
 
  PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; 
 
 
  RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada 
por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando 
que la violencia contra la mujer transciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su 
clase,  raza  o  grupo  étnico,  nivel  de  ingresos,  cultura,  nivel  educacional,  edad  o  religión  y  afecta 
negativamente sus propias bases; 
 
 
  CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable 
para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 
 
 
  CONVENCIDOS de que  la adopción de una  convención para prevenir,  sancionar y erradicar 
toda  forma de violencia contra  la mujer, en el ámbito de  la Organización de  los Estados Americanos, 
constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de 
violencia que puedan afectarlas, 
 
  HAN CONVENIDO en lo siguiente: 
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CAPÍTULO I 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artículo 1 
 
  Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción  o  conducta,  basada  en  su  género,  que  cause  muerte,  daño  o  sufrimiento  físico,  sexual  o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  
 

Artículo 2 
 
  Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
 

a.  que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 
b.   que  tenga  lugar  en  la  comunidad  y  sea  perpetrada  por  cualquier  persona  y  que 

comprende,  entre  otros,  violación,  abuso  sexual,  tortura,  trata  de  personas, 
prostitución  forzada, secuestro y acoso sexual en el  lugar de  trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 
c.  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DERECHOS PROTEGIDOS 
 

Artículo 3 
 
  Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito publico como en el 
privado. 
 

Artículo 4 
 
  Toda  mujer  tiene  derecho  al  reconocimiento,  goce,  ejercicio  y  protección  de  todos  los 
derechos  humanos  y  a  las  libertades  consagradas  por  los  instrumentos  regionales  e  internacionales 
sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
 
  a.  el derecho a que se respete su vida; 
 
  b.  el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 
  c.  el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
 
  d.  el derecho a no ser sometida a torturas; 
 

e.  el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia; 

 
f.  el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
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g.  el derecho a un  recurso  sencillo y  rápido ante  los  tribunales competentes, que  la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 
 
h.   el derecho a libertad de asociación; 
 
i.  el derecho a  la  libertad de profesar  la religión y  las creencias propias dentro de  la 

ley, y 
 
j.  el  derecho  a  tener  igualdad  de  acceso  a  las  funciones  publicas  de  su  país  y  a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 

Artículo 5 
 
  Toda mujer  podrá  ejercer  libre  y  plenamente  sus  derechos  civiles,  políticos,  económicos, 
sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 
regionales e  internacionales sobre derechos humanos.   Los Estados Partes  reconocen que  la violencia 
contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
 

Artículo 6 
 
  El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
 

a.  el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
 
b.  el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento  y  prácticas  sociales  y  culturales  basadas  en  conceptos  de 
inferioridad o subordinación. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DEBERES DE LOS ESTADOS 
 

Artículo 7 
 
  Los Estados Partes  condenan  todas  las  formas de violencia  contra  la mujer y  convienen en 
adoptar, por  todos  los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 

a.  abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra  la mujer y velar por 
que  las  autoridades,  sus  funcionarios,  personal  y  agentes  e  instituciones  se 
comporten de conformidad con esta obligación; 

 
b.  actuar  con  la  debida  diligencia  para  prevenir,  investigar  y  sancionar  la  violencia 

contra la mujer; 
 
c.  incluir en su  legislación  interna normas penales, civiles y administrativas, así como 

las de otra naturaleza que  sean necesarias para prevenir,  sancionar y erradicar  la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 
del caso; 
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d.  adoptar  medidas  jurídicas  para  conminar  al  agresor  a  abstenerse  de  hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

 
e.  tomar  todas  las medidas apropiadas,  incluyendo medidas de  tipo  legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra 
la mujer; 

 
f.  establecer  procedimientos  legales  justos  y  eficaces  para  la mujer  que  haya  sido 

sometida  a  violencia, que  incluyan, entre otros, medidas de protección, un  juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

 
g.  establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 

la mujer objeto de violencia  tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 
daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 

 
h.  adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 

efectiva esta Convención. 
 

Artículo 8 
 
  Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive 
programas para: 
 

a.  fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 
de violencia, y el derecho de  la mujer a que se  respeten y protejan sus derechos 
humanos; 

 
b.  modificar  los  patrones  socioculturales  de  conducta  de  hombres  y  mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados 
a  todo  nivel  del  proceso  educativo,  para  contrarrestar  prejuicios  y  costumbres  y 
todo  otro  tipo  de  prácticas  que  se  basen  en  la  premisa  de  la  inferioridad  o 
superioridad de cualquiera de  los géneros o en  los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; 

 
c.  fomentar  la educación y capacitación del personal en  la administración de  justicia, 

policial  y  demás  funcionarios  encargados de  la  aplicación de  la  ley,  así  como del 
personal a  cuyo  cargo esté  la aplicación de  las políticas de prevención,  sanción y 
eliminación de la violencia contra la mujer; 

 
d.  suministrar  los  servicios especializados apropiados para  la atención necesaria a  la 

mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, 
y cuidado y custodia de los menores afectados; 

 
e.  fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados  a  concientizar  al  público  sobre  los  problemas  relacionados  con  la 
violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;  

 
f.  ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación 

y capacitación que  le permitan participar plenamente en  la vida pública, privada y 
social; 
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g.  alentar a  los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión 

que  contribuyan  a erradicar  la  violencia  contra  la mujer en  todas  sus  formas  y a 
realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

 
h.  garantizar  la  investigación  y  recopilación  de  estadísticas  y  demás  información 

pertinente  sobre  las  causas,  consecuencias  y  frecuencia  de  la  violencia  contra  la 
mujer,  con el  fin de evaluar  la eficacia de  las medidas para prevenir,  sancionar y 
eliminar  la violencia contra  la mujer y de  formular y aplicar  los cambios que sean 
necesarios, y 

 
i.  promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y 

la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. 
 

Artículo 9 
 
  Para  la adopción de  las medidas a que  se  refiere este  capítulo,  los Estados Partes  tendrán 
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, 
entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se 
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de 
edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos 
armados o de privación de su libertad. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCIÓN 
 

Artículo 10 
 
  Con  el  propósito  de  proteger  el  derecho  de  la mujer  a  una  vida  libre  de  violencia,  en  los 
informes  nacionales  a  la  Comisión  Interamericana  de  Mujeres,  los  Estados  Partes  deberán  incluir 
información  sobre  las medidas adoptadas para prevenir y erradicar  la violencia  contra  la mujer, para 
asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación 
de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 
 

Artículo 11 
 
  Los  Estados  Partes  en  esta  Convención  y  la  Comisión  Interamericana  de Mujeres,  podrán 
requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de 
esta Convención. 
 

Artículo 12 
 
  Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida 
en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de 
Derechos  Humanos  peticiones  que  contengan  denuncias  o  quejas  de  violación  del  artículo  7  de  la 
presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los 
requisitos  de  procedimiento  para  la  presentación  y  consideración  de  peticiones  estipulados  en  la 
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  en  el  Estatuto  y  el  Reglamento  de  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 13 
 
  Nada de  lo dispuesto en  la presente Convención podrá  ser  interpretado como  restricción o 
limitación a  la  legislación  interna de  los Estados Partes que prevea  iguales o mayores protecciones y 
garantías de  los derechos de  la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar  la violencia 
contra la mujer. 
 

Artículo 14 
 
  Nada de  lo dispuesto en  la presente Convención podrá  ser  interpretado como  restricción o 
limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales 
sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema. 

 
Artículo 15 

 
  La  presente  Convención  está  abierta  a  la  firma  de  todos  los  Estados  miembros  de  la 
Organización de los Estados Americanos. 
 

Artículo 16 
 
  La  presente  Convención  está  sujeta  a  ratificación.    Los  instrumentos  de  ratificación  se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
 

Artículo 17 
 
  La  presente  Convención  queda  abierta  a  la  adhesión  de  cualquier  otro  Estado.  Los 
instrumentos de  adhesión  se depositarán en  la  Secretaría General de  la Organización de  los Estados 
Americanos. 
 

Artículo 18 
 
  Los  Estados podrán  formular  reservas  a  la presente Convención al momento de aprobarla, 
firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: 

 
a.  no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención; 
 
b.  no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

 
Artículo 19 

 
  Cualquier Estado Parte puede someter a  la Asamblea General, por conducto de  la Comisión 
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención. 
 
  Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que 
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.  En cuanto 
al  resto  de  los  Estados  Partes,  entrarán  en  vigor  en  la  fecha  en  que  depositen  sus  respectivos 
instrumentos de ratificación. 
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Artículo 20 
 
  Los  Estados  Partes  que  tengan  dos  o más  unidades  territoriales  en  las  que  rijan  distintos 
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el 
momento  de  la  firma,  ratificación  o  adhesión,  que  la  Convención  se  aplicará  a  todas  sus  unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 
 
  Tales declaraciones podrán  ser modificadas en  cualquier momento mediante declaraciones 
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente 
Convención.   Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a  la Secretaría General de  la Organización 
de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 
 

Artículo 21 
 
  La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de  la fecha en que se haya 
depositado  el  segundo  instrumento  de  ratificación.    Para  cada  Estado  que  ratifique  o  adhiera  a  la 
Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
adhesión. 
 

Artículo 22 
 
  El  Secretario  General  informará  a  todos  los  Estados miembros  de  la  Organización  de  los 
Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención. 
 

Artículo 23 
 
  El  Secretario General de  la Organización de  los  Estados Americanos presentará un  informe 
anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las 
firmas, depósitos de  instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como  las reservas que 
hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. 
 

Artículo 24 
 
  La presente Convención regirá  indefinidamente, pero cualquiera de  los Estados Partes podrá 
denunciarla  mediante  el  depósito  de  un  instrumento  con  ese  fin  en  la  Secretaría  General  de  la 
Organización  de  los  Estados  Americanos.    Un  año  después  a  partir  de  la  fecha  del  depósito  del 
instrumento de denuncia,  la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando 
subsistente para los demás Estados Partes. 
 

Artículo 25 
 
  El  instrumento original de  la presente Convención, cuyos textos en español, francés,  inglés y 
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados  Americanos,  la  que  enviará  copia  certificada  de  su  texto  para  su  registro  y  publicación  a  la 
Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
  EN  FE  DE  LO  CUAL,  los  plenipotenciarios  infrascritos,  debidamente  autorizados  por  sus 
respectivos gobiernos,  firman el presente Convenio, que  se  llamará "Convención  Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará". 
 
  HECHA EN  LA CIUDAD DE BELEM DO PARÁ, BRASIL, el nueve de  junio de mil novecientos 
noventa y cuatro. 
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Buenos Aires, 

  Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el de-

fensor oficial de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ez equiel Acedo, 

Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro 

Andrés Cortejarena en la causa Arriola, Sebastián y  otros s/ 

causa n ° 9080", para decidir sobre su procedencia. 

Considerando: 

1°) Que esta causa se inició el 19 de enero de 2006, 

a raíz de lo informado por el Jefe de la Sección Ro sario de 

la Policía Federal Argentina, dando cuenta que de d istintas 

actuaciones sumariales labradas en esa dependencia por 

infracción a la ley 23.737 surgía que todos los det enidos  

habían tenido contacto en forma esporádica con una finca em-

plazada en la calle Nicaragua casi esquina Forest, donde se 

habían observado los movimientos típicos de la vent a de 

estupefacientes al menudeo.  

En virtud de ello se dispuso la instrucción del 

sumario que fue delegada a la fiscal en turno, quie n en función 

de las tareas de observación y vigilancia llevadas a cabo por 

la prevención, las imágenes captadas y grabadas en un video 

casete que se incorporó al expediente, y en las con stancias 

que surgían de las copias de los sumarios acumulado s al proceso, 

sostuvo que podía inferirse que en la finca aludida  un sujeto 

se dedicaría a la comercialización de estupefacient es. En 

función de ello solicitó y obtuvo la correspondient e orden de 

allanamiento, registro y secuestro, que tuvieron lu gar el 26 

de febrero de 2006, conforme a lo que surge del act a que luce 

a fs. 63/64 y, posteriormente, el 27 de abril de 20 06 (fs. 

119/122). También en el marco de las distintas medi das 

procesales adoptadas en el sumario, se acumularon l os 

expedientes n ° 1268/05 "Fares, Gustavo Alberto s/ ley 23.737", 
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n° 81/06 "Acedo, Marcelo Ezequiel; Villarreal, Mario Alberto 

s/ ley 23.737" y n ° 506/06 "Medina, Gabriel Alejando y 

Cortejarena, Leandro Andrés s/ ley 23.737", entre o tros. 

2°) Que, tras la realización del debate oral y públic o 

(fs. 997/1020), el Tribunal Oral en lo Criminal Fed eral n ° 2 

de Rosario, Provincia de Santa Fe, con fecha 30 de agosto de 

2007, rechazó las nulidades interpuestas por las de fensas y 

el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14,  segundo 

párrafo, de la ley 23.737, y condenó a: I) Sebastiá n Eduardo 

Arriola o Eduardo Sebastián Arriola, como autor pen almente 

responsable del delito de tráfico de estupefaciente s en la 

modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de 

comercialización —dos hechos, en concurso real— (ar tículos 55 

del Código Penal y 5 °, inc. c, de la ley 23.737), a la pena de 

seis años de prisión, multa de seiscientos pesos ($  600) e 

inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la c ondena, 

imponiéndole la medida de seguridad curativa previs ta en el 

artículo 16 de la ley citada; II) Carlos Alberto Si monetti, 

como autor penalmente responsable del delito de trá fico de 

estupefacientes en la modalidad de tenencia de estu pefacientes 

con fines de comercialización —dos hechos en concur so real— 

(artículos 55 del Código Penal y 5 °, inc. c, de la ley 23.737), 

a la pena de cuatro años de prisión, multa de quini entos pesos 

($ 500) e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la 

condena (artículo 12 del Código Penal); III) Mónica  Beatriz 

Vázquez, como autora penalmente responsable del del ito de 

tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenen cia de 

estupefacientes con fines de comercialización —dos hechos en 

concurso real—, en carácter de partícipe secundaria  (artículos 

5°, inc. c, de la ley 23.737, y 46 y 55 del Código Pe nal), a 

la pena de dos años y seis meses de prisión y multa  de doscientos 
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pesos ($ 200); IV) Gustavo Alberto Fares, Marcelo E zequiel 

Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y 

Leandro Andrés Cortejarena, como autores del delito  de tenencia 

de estupefacientes para consumo personal (artículo 14, segundo 

párrafo, de la ley 23.737) a la pena de un mes de p risión de 

ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal ), 

imponiéndoles por el término de dos años las siguie ntes reglas 

de conducta (artículo 27 bis del Código Penal): 1) fijar 

residencia y someterse al cuidado de un Patronato; 2) abstenerse 

de usar estupefacientes, de abusar de bebidas alcoh ólicas y 

de relacionarse con personas vinculadas al expendio  o consumo 

de estupefacientes. En todos los casos sustituyó la  aplicación 

de la pena y dispuso una medida de seguridad educat iva en la 

forma prevista por el artículo 21 de la ley 23.737,  dando 

intervención a ese efecto al señor juez de ejecució n penal (fs. 

1021/1023 y 1048/1063). 

3°) Que la defensa interpuso recurso de casación en 

favor de Eduardo Sebastián Arriola, Mónica Beatriz Vázquez, 

Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mari o Alberto 

Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andr és Corte-

jarena (fs. 1101/1130), que fue rechazado por el tr ibunal a 

quo a fs. 1154/1157, quien —a su vez— declaró inadm isibles los 

recursos extraordinarios deducidos por la defensa. 

Ello dio lugar a la interposición del recurso de he cho 

deducido por el defensor oficial de Sebastián Arrio la y Mónica 

Beatriz Vázquez (expte. A.890.XLIV), fallado por la  Corte 

Suprema con fecha 5 de mayo de 2009, donde se tuvo por desistido 

el recurso interpuesto a favor de Arriola y se dese stimó la 

queja respecto de Vázquez. 

De tal modo, la cuestión sometida a estudio de este  

Tribunal ha quedado circunscripta a los hechos vinc ulados a 

Fares, Acedo, Villarreal, Medina y Cortejarena, en la queja 
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en estudio. 

4°) Que, en este sentido, corresponde señalar que al 

fijar la materialidad de los hechos el tribunal de juicio tuvo 

por acreditada la tenencia por parte de Gustavo Alb erto Fares 

de tres cigarrillos de marihuana de armado manual ( con un peso 

de 0,283 gramos, 0,245 gramos y 0,161 gramos, cada uno; y dosis 

umbrales: 0,8; 1,1 y 0,5, respectivamente), incauta dos del 

bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestí a Fares por 

parte del personal de la Sección Rosario de la Supe rintendencia 

de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, 

en el procedimiento que tuvo lugar el 29 de octubre  de 2005 

en la intersección de las calles Forest y México, d e la ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

También tuvo por probada la tenencia de tres ciga-

rrillos de marihuana por parte de Marcelo Ezequiel Acedo y de 

un cigarrillo de marihuana por parte de Mario Alber to Villarreal 

(con un peso de 0,25 gramos, 0,30, gramos, 0,27 gra mos y 0,25 

gramos; y de 10 dosis en total), incautados del bol sillo trasero 

izquierdo del pantalón que vestía el primero y del bolsillo 

derecho lateral del pantalón que vestía el segundo,  en el 

procedimiento llevado a cabo por el personal de pre vención antes 

mencionado, el 18 de enero de 2006, en la intersecc ión de las 

calles Forest y México de la ciudad de Rosario. 

Por último, tuvo por demostrada la tenencia por par te 

de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortej arena de 

tres cigarrillos de marihuana de armado manual —cad a uno de 

ellos— (con un peso de 0,31 gramos, 0,29 gramos, 0, 29 gramos, 

0,25 gramos, 0,26 gramos, 0,27 gramos, cada uno; y dosis 

umbrales: 0), secuestrados en el procedimiento que tuvo lugar 

el 26 de abril de 2006, en la intersección de las c alles Forest 

y México de la ciudad de Rosario, por parte de pers onal de la 

Brigada Operativa Departamental II, dependiente de la Dirección 
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General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Pr ovincia de 

Santa Fe; en este caso, al percatarse de la presenc ia policial, 

los imputados dejaron caer sobre la vereda dos paqu etes de 

cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. 

5°) Que en el recurso de casación la defensa se agrav ió 

del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del  artículo 

14, segundo párrafo, de la ley 23.737, y postuló la  revisión 

de lo decidido sobre la base de la nueva composició n de la Corte 

Suprema y de los argumentos que habían conformado e l fallo 

dictado por dicho Tribunal en el caso "Bazterrica",  en el cual 

se había declarado la invalidez constitucional de u n texto 

normativo —ley 20.771, artículo 6 °— que incriminaba la tenencia 

de estupefacientes para uso personal con un alcance  semejante 

al que lo hace la norma impugnada. 

6°) Que por su parte, los integrantes de la Sala I 

de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazaron el recurso 

señalando que esa sala se había expedido con anteri oridad en 

los antecedentes que citan, acerca de la constituci onalidad 

del segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.73 7. 

7°) Que en el recurso extraordinario la defensa 

sostuvo que la sentencia apelada era violatoria del  principio 

de reserva consagrado en el artículo 19 de la Const itución 

Nacional, puesto que la conducta de los imputados s e había 

llevado a cabo dentro del marco de intimidad consti tucionalmente 

resguardado. 

Por otro lado, alegó que la escasa cantidad de drog a 

encontrada no permitía inferir de manera alguna la potencialidad 

de la sustancia para generar dependencia física o p síquica en 

el consumidor, y menos aún podía afectar la pretend ida salud 

pública. En este sentido sostuvo que la injerencia del poder 

sancionador en el ámbito de la libertad personal er a 
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abiertamente violatorio de las garantías constituci onales. 

Agregó que si bien la postura del tribunal a quo ha cía 

pie en el precedente "Montalvo", la jurisprudencia de la Corte 

Suprema había sido errática, de modo que correspond ía 

verificarse si los argumentos de mérito, oportunida d y 

conveniencia que sostuvieron aquella decisión seguí an vigentes. 

Al respecto consideró que el gran incremento de cau sas por 

tenencia para consumo personal a partir de la vigen cia de la 

ley 23.737 demostraba que el resultado no era acord e al fin 

con el que había sido concebida sino, antes bien, l a prueba 

del fracaso del efecto disuasivo que se había prete ndido obtener 

persiguiendo indistintamente al tenedor de estupefa cientes para 

consumo personal. 

Expuso que la postura asumida por la Corte Suprema 

en los precedentes "Bazterrica" y "Capalbo" era la más adecuada 

a un Estado de Derecho que respete el ámbito de aut odeterminación 

de los ciudadanos; en este sentido avaló su posició n en torno 

a la afectación al principio de reserva con transcr ipciones 

del fallo "Bazterrica", y el voto en disidencia del  juez 

Petracchi en "Montalvo". 

   Asimismo, subrayó que el argumento de cambio de 

composición del Tribunal había sido utilizado por l a misma Corte 

como fundamento al retomar en "Montalvo" lo decidid o en 

"Colavini". 

Por último, con invocación de la doctrina de la 

arbitrariedad sostuvo que en el caso no se había ac reditado 

que la conducta de los imputados hubiese afectado d e alguna 

forma el bien jurídico protegido por la norma —salu d pública—, 

de modo que con fundamento en el principio de lesiv idad que 

proscribía el castigo de una acción que no provocar a un resultado 

o, por lo menos, un riesgo especialmente previsto, era 

inadmisible la sanción pretendida por tratarse de u na acción 
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atípica. 

8°) Que, por su parte, el tribunal a quo declaró 

inadmisible el recurso extraordinario, pues según e ntendió los 

argumentos expuestos por el apelante eran insuficie ntes para 

conmover la doctrina sentada por esa sala en torno a la 

constitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo , de la ley 

23.737. 

Tal decisión dio origen a la presente queja. 

9°) Que de la reseña efectuada surge que la defensa 

ha articulado un genuino caso constitucional. En ef ecto, el 

núcleo de su argumentación estuvo dirigido a cuesti onar la 

validez constitucional de la figura legal que sanci ona la 

tenencia de estupefacientes para consumo personal, por la 

afectación que tal incriminación ocasionaría al pri ncipio de 

reserva contenido en el artículo 19 de la Constituc ión Nacional. 

De ese modo, puso en tela de juicio una ley federal  (artículo 

14, segundo párrafo, de la ley 23.737) como contrar ia al 

principio de reserva contenido en el artículo 19 de  la Carta 

Magna, y la decisión definitiva fue contraria a los  derechos 

que la recurrente fundó directamente en la Constitu ción Nacional 

(artículo 14, inciso 1, de la ley 48). 

10) Que como primera consideración cabe señalar que  

las cuestiones centrales en debate en el sub lite, tales como 

el alcance que cabe otorgarle a las "acciones priva das" pre-

vistas en el artículo 19 de la Constitución Naciona l, al bien 

jurídico "salud pública", han sido resueltas acerta damente en 

"Bazterrica" (Fallos: 308:1392), precedente que en los últimos 

veinte años, se ha transformado en un caso emblemát ico, e incluso 

en uno de los más estudiados en círculos académicos , razones 

por las cuales este Tribunal no pretende emular sin o sostener.  

Cabe señalar que la decisión mayoritaria del caso 

"Bazterrica" se integró con el voto conjunto de los  jueces 
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Belluscio y Bacqué, y por el individual del juez Pe tracchi; 

a las consideraciones de este último voto este Trib unal hoy 

decide remitirse, habida cuenta de las ilustradas c onsidera-

ciones sobre intimidad y autonomía personal que all í se exponen, 

ello sin perjuicio de los conceptos relevantes del otro voto 

conjunto que complementa la resolución jurídica cor recta de 

la cuestión aquí traída.  

11) Que si bien con posterioridad a "Bazterrica", 

la Corte dictó otro pronunciamiento in re "Montalvo " (Fallos: 

313:1333), que consideró legítima la incriminación de la te-

nencia para consumo personal, este Tribunal, hoy ll amado 

nuevamente a reconsiderar la cuestión, decide apart arse de la 

doctrina jurisprudencial de ese último precedente — y como se 

ha dicho— afianzar la respuesta constitucional del fallo in 

re "Bazterrica".  

12) Que, como lo han señalado varios de los sujetos  

procesales que intervinieron en estas actuaciones, la juris-

prudencia de esta Corte en un tema tan trascendente , lejos de 

ser pacífica, ha sido zigzagueante. Así en "Colavin i" (Fallos: 

300:254) se pronunció a favor de la criminalización ; en 

"Bazterrica" y "Capalbo", se apartó de tal doctrina  (Fallos: 

308:1392); y en 1990, en "Montalvo" vuelve nuevamen te sobre 

sus pasos a favor de la criminalización de la tenen cia para 

consumo personal (Fallos: 313:1333), y como lo adel antáramos 

 en las consideraciones previas, hoy el Tribunal de cide volver 

a "Bazterrica".  

13) Que si bien el debate jurídico sobre la tenenci a 

de estupefacientes para consumo personal, aparece c laramente 

planteado y resuelto en las posturas antagónicas de  "Montalvo" 

y "Bazterrica", lo cierto es que habida cuenta el c arácter 

institucional de la Corte Suprema, llevan hoy a dar  las razones 

de este nuevo cambio. 
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En tal sentido esta Corte admitió que ciertas norma s 

susceptibles de ser consideradas legítimas en su or igen, 

pudieron haberse tornado indefendibles desde el pun to de vista 

constitucional con el transcurso del tiempo y el ca mbio de 

circunstancias objetivas relacionadas con ellas (Fa llos: 328: 

566). 

14) Que en lo que aquí respecta han pasado diecinue ve 

años de la sanción de la ley 23.737 y dieciocho de la doctrina 

"Montalvo" que legitimó su constitucionalidad. Este  es un 

período, que por su extensión, permite descartar qu e un 

replanteo del thema decidendum  pueda ser considerado intem-

pestivo. 

Por el contrario, la extensión de ese período ha 

permitido demostrar que las razones pragmáticas o u tilitaristas 

en que se sustentaba "Montalvo" han fracasado. En e fecto, allí 

se había sostenido que la incriminación del tenedor  de 

estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las ac-

tividades vinculadas con el comercio de estupefacie ntes y 

arribar a resultados promisorios que no se han cump lido (ver 

considerando 26 de Fallos: 313:1333), pues tal acti vidad 

criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentad o notablemen-

te, y ello a costa de una interpretación restrictiv a de los 

derechos individuales. 

15) Que así la Oficina de las Naciones Unidas contr a 

la Droga y el Delito (ONUDD) indica en el informe c orrespondiente 

al 2007 que Argentina ha cobrado importancia como p aís de 

tránsito, y que también hay indicios de producción local de 

cocaína. Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking 

latinoamericano en "estudiantes secundarios" que co nsumen pasta 

base de cocaína conocida como "paco". También el co nsumo de 

paco ubica a Argentina, Chile y Bolivia como los pa íses con 

más injerencia en la región y en el mundo (2007 Wor ld Drug Report. 
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Naciones Unidas. Oficina de Drogas y Delito). 

En el informe del año 2006 del mismo organismo se 

ha señalado que además de los tres grandes producto res suda-

mericanos, en nuestro país se ha detectado cierta f abricación 

de productos derivados de la cocaína, y que se tran sformó en 

un importante lugar de tránsito de estupefacientes de la región 

andina hacia Europa (pág. 91); y que pese a la info rmación 

oficial de cierto descenso del consumo de cocaína, el organismo 

internacional consideró que tal información obedecí a a 

diferencias metodológicas para medir la estadística . Allí 

también se incluyó a la Argentina entre los países donde ha 

proliferado el éxtasis (pág. 129). En cuanto a las elevadas 

incautaciones de marihuana, el informe señala que n o se 

compadecen con los niveles de consumo denunciados ( pág. 164) 

(2006 World Drug Report. Naciones Unidas. Oficina d e Drogas 

y Delito). En el mismo sentido se observa el inform e correspon-

diente al año 2008, que da cuenta de un aumento del  consumo 

de opio en el país (pág. 60); mayor importación de precursores 

(pág. 68); aumento de secuestro de cocaína han sido  reportados 

por Bolivia, Chile, Uruguay y en menor medida por A rgentina 

y Paraguay, lo que sugiere que el tráfico vía el co no sur ha 

aumentado (pág. 73); Argentina ocupa el séptimo lug ar de los 

países americanos de donde proviene droga incautada  en Europa 

(pág. 77). El país ocupa el segundo lugar de sudamé rica en 

consumo de cocaína (págs. 88 y 275); aumentó el sec uestro de 

resina de marihuana (pág. 103), así como su consumo  (pág. 114). 

El país está entre los primeros puestos del ranking  sudamericano 

en consumo de estimulantes (pág. 136) y de éxtasis (pág. 165). 

El informe del año 2004 también señala que en el pa ís 

se ha elevado el consumo de opiáceos (pág. 103), y que se ha 

detectado capacidad de producción de cocaína (pág. 116); y que 

el uso indebido de cocaína era superior al nivel me dio de las 
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estadísticas (pág. 123). También se pone de relieve  que el país 

denunció un aumento continuo del uso indebido de ca nnabis en 

los años 2000, 2001 y 2002, el informe pone de reli eve que el 

uso indebido de tal estupefaciente era superior al de Brasil. 

Allí también se refiere que en contraste con las te ndencias 

globales de América del Norte, en el 2002 hubo en e l país un 

aumento del uso indebido de anfetaminas (pág. 203) (2004 World 

Drug Report. Naciones Unidas. Oficina de Drogas y D elito).  

Por su parte el reporte de 2002 ya señalaba el aume nto 

del uso de opio en el país, y que el porcentaje de población 

que usa cocaína está entre los más elevados de Suda mérica, aunque 

su tendencia se estabiliza así como el de las anfet aminas, aunque 

verifica un aumento en el uso de éxtasis (págs. 247  y 269) (2002 

World Drug Report. Naciones Unidas. Oficina de Drog as y Delito). 

En el reporte del año 2001 también se señala el aum ento del 

uso de la heroína y el elevado porcentaje de consum o de cocaína 

respecto de los otros países sudamericanos (págs. 2 41, 247 y 

269) (2001 World Drug Report. Naciones Unidas. Ofic ina de Drogas 

y Delito).  

Esta tendencia que informa las Naciones Unidas 

también es confirmada por estadísticas nacionales o ficiales. 

Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes d e Enseñanza 

Media 2005, se ha realizado un análisis comparativo  2001- 2005, 

cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicof ármacos sin 

prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha 

incrementado. Puntualmente, el incremento en el con sumo de 

tranquilizantes sin prescripción médica es del 6.1%  y de es-

timulantes creció un 44.4%. El incremento mayor se observa en 

solventes e inhalables, con el 380%, explicado por un fuerte 

aumento tanto en varones como en mujeres. Dentro de  las drogas 

ilícitas, la de mayor incremento en el consumo es l a pasta base, 

con un aumento del 200%, explicado fundamentalmente  por el mayor 
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consumo de las mujeres; le sigue la cocaína, con un  120%, donde 

la diferencia entre sexos es menor, y por último la  marihuana, 

con el aumento del 67.6%, explicado por el incremen to del 100% 

en las mujeres frente al 50% de los varones (Segund a Encuesta 

Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005, Inf orme Final 

de Resultados Área de Investigaciones, Enero 2006, SEDRONAR, 

Presidencia de la Nación). 

A similares conclusiones arriba el informe del Ob-

servatorio Interamericano sobre Drogas en el 2006. Allí se 

expone el importante incremento de consumo de droga s ilícitas 

en nuestro país, así como su liderazgo respecto de otros países 

de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupe facientes, 

especialmente entre la juventud (Primer Estudio Com parativo 

sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria  de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuado r, Paraguay, 

Perú y Uruguay). 

16) Que otra razón no menos importante que justific a 

un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí  traída, 

es que el debate jurídico plasmado en "Bazterrica" y "Montalvo", 

se ha llevado a cabo con anterioridad a la reforma constitucional 

de 1994. En efecto, "Bazterrica" es un pronunciamie nto del año 

1986, y "Montalvo" de 1990. 

Cabe tener presente que una de las pautas básicas 

sobre la que se construyó todo el andamiaje institu cional que 

impulsó a la Convención Constituyente de 1994 fue e l de in-

corporar a los tratados internacionales sobre derec hos humanos 

como un orden equiparado a la Constitución Nacional  misma 

(artículo 75, inc. 22). Así la reforma constitucion al de 1994 

reconoció la importancia del sistema internacional de 

protección de los derechos humanos y no se atuvo al  principio 

de soberanía ilimitada de las naciones (considerand os 18 y 19 

in re "Mazzeo", Fallos: 330:3248). 



 
 

 
A. 891. XLIV. 
RECURSO DE HECHO 
Arriola, Sebastián y otros s/ causa n ° 9080. 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 −13− 

Este último acontecimiento histórico ha modificado 

profundamente el panorama constitucional en muchos aspectos, 

entre ellos, los vinculados a la política criminal del Estado, 

que le impide sobrepasar determinados límites y ade más lo obliga 

a acciones positivas para adecuarse a ese estándar 

internacional.  

Estos parámetros internacionales han sido 

especialmente tenidos en cuenta por esta Corte al d ictar 

diferentes pronunciamientos, así en cuestiones tale s como las 

condiciones carcelarias mínimas aceptables ("Verbit sky" 

Fallos: 328: 1146); a la revisión del fallo condena torio en 

causas penales ("Casal" Fallos: 328:3399); derecho de los 

menores en conflicto con la ley penal ("Maldonado" Fallos: 

328:4343); el debido proceso en internaciones psiqu iátricas 

involuntarias ("Tufano" Fallos: 328:4832); alcance de la 

garantía de imparcialidad ("Quiroga" Fallos: 327:58 63, 

"Llerena" y "Dieser" Fallos: 328:1491 y 329:3034, 

respectivamente); defensa en juicio ("Benitez" y "N oriega" 

Fallos: 329:5556 y 330:3526, respectivamente); dere cho a un 

proceso sin dilaciones indebidas ("Barra" Fallos: 3 27:327); 

precisiones sobre el concepto de peligrosidad ("Gra majo" 

Fallos: 329:3680); derecho de las víctimas ("Santil lán" Fallos: 

321:2021); y fundamentalmente, todo lo vinculado a la 

investigación y sanción de graves violaciones a los  derechos 

humanos ("Arancibia Clavel" Fallos: 327:3312; "Simó n" Fallos: 

328:2056 y "Mazzeo" Fallos: 330:3248), entre otras cuestiones.  

17) Que así, los tratados internacionales, en sus 

textos, reconocen varios derechos y garantías previ stos en la 

Constitución Nacional de 1853, entre ellos —y en lo  que aquí 

interesa— el derecho a la privacidad que impide que  las personas 

sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas e n su vida 

privada (artículo 11.2 de la Convención Americana s obre Derechos 
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Humanos; artículo 5 ° de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; artículo 12 de la Declaración  Universal 

de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Inter nacional 

de Derechos Civiles y Políticos). 

Con relación a tal derecho y su vinculación con el 

principio de "autonomía personal", a nivel interame ricano se 

ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano  no queda 

sujeto a las iniciativas y cuidados del poder públi co. Bajo 

una perspectiva general, aquél posee, retiene y des arrolla, 

en términos más o menos amplios, la capacidad de co nducir su 

vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, val erse de medios 

e instrumentos para este fin, seleccionados y utili zados con 

autonomía —que es prenda de madurez y condición de libertad— 

e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia 

indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto e xalta la 

idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras, que pudieran 

ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al su jeto, 

establecer su conveniencia y anticipar o iluminar s us 

decisiones" (CIDH en el caso Ximenes Lopes vs. Bras il, del 4 

de julio de 2006, parágrafo 10 del voto del Juez Se rgio García 

Ramírez). 

Estos principios se encuentran en consonancia con 

lo establecido en "Bazterrica". 

18) Que también el principio de dignidad del hombre , 

proclamado en el sistema internacional de derechos humanos 

(Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civi les y 

Políticos, y de la Convención Americana), guarda má s 

compatibilidad con la solución postulada en "Bazter rica". En 

efecto, tal principio de dignidad que consagra al h ombre como 

un fin en sí mismo, se opone a que sea tratado util itariamente. 

Parece dudosa la compatibilidad de tal principio co n los justi-

ficativos de la ley 23.737 y "Montalvo", respecto d e la con-
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veniencia, como técnica de investigación, de incrim inar al 

consumidor para atrapar a los verdaderos criminales  vinculados 

con el tráfico. 

19) Que el derecho internacional también ha hecho 

un vehemente reconocimiento de las víctimas y se ha  preocupado 

en evitar su revictimización, a través del acceso a  la justicia 

(artículo 25 de la Convención Americana). En conson ancia nuestra 

Corte ha receptado determinados principios tendient es a darle 

a aquél un mayor protagonismo en el proceso ("Santi llán" Fallos: 

321:2021). 

No hay dudas que en muchos casos los consumidores 

de drogas, en especial cuando se transforman en adi ctos, son 

las víctimas más visibles, junto a sus familias, de l flagelo 

de las bandas criminales del narcotráfico. No parec e irrazonable 

sostener que una respuesta punitiva del Estado al c onsumidor 

se traduzca en una revictimización. 

20) Que la jurisprudencia internacional también se 

ha manifestado en contra del ejercicio del poder pu nitivo del 

Estado en base a la consideración de la mera peligr osidad de 

las personas. Al respecto se ha señalado que "La va loración 

de la peligrosidad del agente implica la apreciació n del 

juzgador acerca de las probabilidades de que el imp utado cometa 

hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a  la imputación 

por los hechos realizados, la previsión de hechos f uturos que 

probablemente ocurrirán...Sobra ponderar las implic aciones, 

que son evidentes, de este retorno al pasado, absol utamente 

inaceptable desde la perspectiva de los derechos 

humanos..."(CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramír ez vs. 

Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005). 

Este principio también ha sido receptado por esta 

Corte en el precedente in re "Gramajo" (Fallos: 329 :3680) quién 

además agregó que "...En un Estado, que se proclama  de derecho 
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y tiene como premisa el principio republicano de go bierno, la 

Constitución no puede admitir que el propio estado se arrogue 

la potestad —sobrehumana— de juzgar la existencia m isma de la 

persona, su proyecto de vida y la realización del m ismo, sin 

que importe a través de qué mecanismo pretenda hace rlo, sea 

por la vía del reproche de la culpabilidad o de la neutralización 

de la peligrosidad, o si se prefiere mediante la pe na o a través 

de una medida de seguridad..." (ver en sentido coin cidente 

"Maldonado" Fallos: 328:4343). 

Así aquellas consideraciones que fundan la 

criminalización del consumidor en base a la posibil idad de que 

estos se transformen en autores o partícipes de una  gama 

innominada de delitos, parecen contradecir el están dar 

internacional que impide justificar el poder puniti vo del Estado 

sólo en base a la peligrosidad. 

21) Que, cabe señalar que la jerarquización de los 

tratados internacionales ha tenido la virtualidad, en algunos 

casos, de ratificar la protección de derechos y gar antías ya 

previstos en nuestra Carta Magna de 1853; en otros,  le ha dado 

más vigor; y en otros casos realiza nuevas proclama ciones o 

describe alcances de los mismos con más detalle y p recisión. 

Pero, además, dichas convenciones internacionales t ambién 

aluden a los valores que permiten establecer limita ciones al 

ejercicio de esos derechos para preservar otros bie nes jurídicos 

colectivos, tales como "bien común", "orden público ", "utilidad 

pública", "salubridad pública" e "intereses naciona les" 

(artículo 22 inc. 3º, del Pacto de San José de Cost a Rica; 

artículos 12 inc. 3 °, 14, 19 inc. 3º b, 21 y 22 inc. 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artí culo 29 inc. 

2º de la Declaración Universal de  Derechos Humanos ).  

No hay que olvidar que los tratados internacionales  

sobre derechos humanos establecen una protección mí nima por 
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debajo de la cual se genera responsabilidad interna cional, y 

que nuestra Constitución Nacional, en relación a lo s parámetros 

antes transcriptos, es más amplia (Colautti, Carlos , "Los 

tratados internacionales y la Constitución Nacional ", Ed. La 

Ley 1999, Bs. As., pág. 76). 

22) Que sobre la interpretación de tales bienes 

colectivos la Corte Interamericana ha dado claras p autas in-

terpretativas, para evitar que la mera invocación d e tales 

intereses colectivos sean utilizados arbitrariament e por el 

Estado. 

Así en su Opinión Consultiva 5/86 señaló que es 

posible entender el bien común, dentro del contexto  de la 

Convención, como un concepto referente a las condic iones de 

la vida social que permiten a los integrantes de la  sociedad 

alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la  mayor 

vigencia de los valores democráticos. En tal sentid o, puede 

considerarse como un imperativo del bien común la o rganización 

de la vida social en forma que se fortalezca el fun cionamiento 

de las instituciones democráticas y se preserve y p romueva la 

plena realización de los derechos de la persona hum ana. Luego 

agregó: "No escapa a la Corte, sin embargo, la difi cultad de 

precisar de modo unívoco los conceptos de 'orden pú blico' y 

'bien común', ni que ambos conceptos pueden ser usa dos tanto 

para afirmar los derechos de la persona frente al p oder público, 

como para justificar limitaciones a esos derechos e n nombre 

de los intereses colectivos. A este respecto debe s ubrayarse 

que de ninguna manera podrían invocarse el 'orden p úblico' o 

el 'bien común' como medios para suprimir un derech o garantizado 

por la Convención o para desnaturalizarlo o privarl o de 

contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención) . Esos 

conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de  limitaciones 

a los derechos humanos, deben ser objeto de una int erpretación 
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estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de ' una sociedad 

democrática' que tenga en cuenta el equilibrio entr e los 

distintos intereses en juego y la necesidad de pres ervar el 

objeto y fin de la Convención" (parágrafos 66 y 67) .  

Es claro que las consideraciones en que se sustenta  

el precedente "Bazterrica" se ajustan más a esa pau ta inter-

pretativa de la Corte Interamericana, que el preced ente 

"Montalvo", en referencia a los bienes colectivos i nvocados. 

23) Que a nivel internacional también se ha consagr ado 

el principio "pro homine ". De acuerdo con el artículo 5 ° del 

Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de 

la Convención Americana, siempre habrá de preferirs e la 

interpretación que resulte menos restrictiva de los  derechos 

establecidos en ellos. Así cuando unas normas ofrez can mayor 

protección, estas habrán de primar, de la misma man era que 

siempre habrá de preferirse en la interpretación la  hermenéutica 

que resulte menos restrictiva para la aplicación de l derecho 

fundamental comprometido (CIDH OC 5-85). No hay dud as que tal 

principio "pro homine " resulta más compatible con la posición 

de la Corte en "Bazterrica" que en "Montalvo", pues  aquél amplía 

la zona de libertad individual y este último opta p or una 

interpretación restrictiva.   

24) Que sin perjuicio de todo lo expuesto hasta aqu í, 

no se puede pasar por alto la creciente preocupació n mundial 

sobre el flagelo de las drogas y específicamente so bre el tráfico 

de estupefacientes. Esta preocupación, que tampoco es nueva, 

se ha plasmado en varias convenciones internacional es.  

Así en el ámbito de las Naciones Unidas tres con-

venciones acuerdan principios y mecanismos internac ionales en 

la lucha contra las actividades vinculadas al narco tráfico. 

En términos generales, ellas prevén la colaboración  judicial 

entre los Estados; el deber de los Estados de diseñ ar políticas 
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tendientes a la erradicación de la producción, tráf ico, oferta 

y demanda de estupefacientes ilícitos.  

En lo referente a la contención de la demanda, adem ás 

de la persecución de la oferta, se obliga a los Est ados a preparar 

su aparato de salud pública, asistencia y educación , de modo 

que asegure que los adictos puedan recibir tratamie ntos físicos 

y psicológicos para curarse de sus adicciones.  

25) Que no obstante ello, ninguna de las mencionada s 

convenciones suscriptas por la Argentina la comprom ete a 

criminalizar la tenencia para consumo personal. 

En efecto, las convenciones no descartan tal opción , 

pero expresamente al referirse a los deberes de los  Estados, 

se señala que tal cuestión queda "a reserva de sus principios 

constitucionales y de los conceptos fundamentales d e su 

ordenamiento jurídico" (artículo 3º, inc. 2º, de la  Convención 

de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de  

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988;  artículo 

22 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1 917; 

artículos 35 y 36 de la Convención única de 1961 so bre 

Estupefacientes). 

Por su parte la Oficina de las Naciones Unidas sobr e 

Droga y Control (UNODC), al elaborar los principios  básicos 

de prácticas alternativas a la prisión, incluye exp resamente, 

entre otros, a los consumidores de estupefacientes (Naciones 

Unidas Oficina de Droga y Crimen Handbook Básic Pri nciples on 

Alternatives to Imprisonment, Criminal Justice  Handbook Series, 

New York, 2007).  

26) Que si bien el legislador al sancionar la ley 

23.737, que reemplazó a la 20.771, intentó dar una respuesta 

más amplia, permitiendo al juez penal optar por som eter al 

inculpado a tratamiento o aplicarle una pena, la me ncionada 

ley no ha logrado superar el estándar constituciona l ni in-
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ternacional. El primero, por cuanto sigue incrimina ndo con-

ductas que quedan reservadas por la protección del artículo 

19 de la Carta Magna; y el segundo, porque los medi os imple-

mentados para el tratamiento de los adictos, han si do 

insuficientes hasta el día de la fecha. 

27) Que la decisión que hoy toma este Tribunal, en 

modo alguno implica "legalizar la droga ". No está demás aclarar 

ello expresamente, pues este pronunciamiento, tendr á se-

guramente repercusión social, por ello debe informa r a través 

de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido  por todos 

los habitantes y en el caso por los jóvenes, que so n en muchos 

casos protagonistas de los problemas vinculados con  las drogas 

(Ordoñez-Solis David, "Los Jueces Europeos en una S ociedad 

Global: Poder, Lenguaje y Argumentación", en Europe an Journal 

of Legal Studies, vol. I EJLS, n ° 2).  

28) Que, frente a la decisión que hoy toma este 

Tribunal se debe subrayar el compromiso ineludible que deben 

asumir todas las instituciones para combatir al nar cotráfico. 

A nivel penal, los compromisos internacionales obli gan a la 

Argentina a limitar exclusivamente la producción, f abricación, 

exportación, importación, distribución, y comercio de los 

estupefacientes, a fines médicos y científicos. Asi mismo a 

asegurar, en el plano nacional, una coordinación de  la acción 

preventiva y represiva contra el tráfico ilícito, a doptando 

las medidas necesarias, para que el cultivo, la pro ducción, 

fabricación, extracción, preparación, oferta de ven ta, 

distribución, despacho, expedición de tránsito, tra nsporte, 

importación y exportación de estupefacientes, sean consideradas 

como delitos que se cometen intencionalmente, y que  los delitos 

graves sean castigados en forma adecuada, especialm ente con 

penas de prisión y otras penas privativas de la lib ertad 

(artículo 36 de la Convención). 
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La circunstancia de que los precursores químicos 

necesarios para la fabricación de drogas son produc tos en los 

que, de alguna manera, nuestro país participa en su  cadena de 

producción, hace necesario que ello sea tenido en c uenta en 

la implementación de políticas criminales para la l ucha contra 

este flagelo internacional. 

29) Que, sin perjuicio de todas las evaluaciones qu e 

debe hacer el Estado para mejorar las técnicas comp lejas de 

investigación para este tipo de delitos, tendientes  a desbaratar 

las bandas criminales narcotraficantes que azotan a  todos los 

países; respecto de la tenencia para consumo person al, nuestro 

país, en base a la interpretación que aquí hace de su derecho 

constitucional, hace uso de la reserva convencional  

internacional respecto de tal cuestión, descartando  la 

criminalización del consumidor. 

Obviamente que la conducta no punible solo es aquel la 

que se da en específicas circunstancias que no caus an daños 

a un tercero.  

30) Que en síntesis, después de la reforma consti-

tucional han ingresado principios internacionales, que han 

impactado fuertemente en nuestro derecho constituci onal. Ello 

se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte 

—algunos de los cuales hemos citado aquí—, que han generado 

una constelación o cosmovisión jurídica en la que e l precedente 

"Bazterrica" encaja cómodamente. Por ello, las razo nes allí 

expuestas y los resultados deletéreos que hasta el día de la 

fecha demostró la aplicación del artículo 14, segun do párrafo, 

de la ley 23.737, conducen a este Tribunal a declar ar su 

incompatibilidad con el diseño constitucional, siem pre con el 

alcance que se le asignara en el mencionado precede nte 

"Bazterrica" —voto del juez Petracchi—.  

31) Que si bien como principio lo referente al mejo r 
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modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes  jurídicos 

que requieren mayor protección, constituyen cuestio nes de 

política criminal propias de las otras esferas del Estado, lo 

cierto es que aquí se trata de la impugnación de un  sistema 

normativo que criminaliza conductas que —realizadas  bajo 

determinadas circunstancias— no afectan a un tercer o y, por 

lo tanto, están a resguardo del artículo 19 de la C onstitución 

Nacional. Consecuentemente, cabe afirmar que el Con greso ha 

sobrepasado las facultades que le otorga la Carta M agna.   

32) Que en efecto, el Estado tiene el deber de trat ar 

a todos sus habitantes con igual consideración y re speto, y 

la preferencia general de la gente por una política  no puede 

reemplazar preferencias personales de un individuo (Dworkin 

Ronald, Los Derechos en Serio, págs. 392 y ss, Ed. Ariel, 1999, 

Barcelona España). Y éste es el sentido que cabe ot orgarle al 

original artículo 19, que ha sido el producto elabo rado de la 

pluma de los hombres de espíritu liberal que constr uyeron el 

sistema de libertades fundamentales en nuestra Cons titución 

Nacional, recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad 

personal en el cual todos podemos elegir y sostener  un proyecto 

de vida propio.  

De esta manera, nuestra Constitución Nacional y 

sumado a ello los tratados y convenciones internaci onales sobre 

derechos humanos jerarquizados reflejan la orientac ión liberal 

garantizadora que debe imperar en un estado de dere cho 

democrático para resolver los conflictos entre la a utoridad 

y los individuos y respeto de éstos entre sí, y en ese sentido 

el estado de derecho debe garantizar y fomentar los  derechos 

de las personas siendo éste su fin esencial. 

33) Que es jurisprudencia inveterada de esta Corte 

que "la declaración de inconstitucionalidad de un p recepto de 

jerarquía legal constituye la más delicada de las f unciones 
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susceptibles de encomendarse a un tribunal de justi cia y 

configura un acto de suma gravedad que debe ser con siderado 

como ultima ratio  del orden jurídico" (Fallos: 315:923; 316:188 

y 321:441, entre otros). 

34) Que ello se debe a que las normas sancionadas 

regularmente por el Congreso gozan de legitimidad d emocrática, 

piedra angular del autogobierno de los pueblos. Per o los jueces 

no deben legitimar las decisiones mayoritarias, sim plemente 

porque son mayoritarias (Cemerinsky Edwin Fireword:  The 

Vanishing Constitution , en Harvard Law Review, 103:43). 

35) Que sobre tal cuestión la Corte Interamericana 

ha señalado que [...] no es posible interpretar la expresión 

leyes, utilizada en el artículo 30 [de la Convenció n], como 

sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equ ivaldría 

a admitir que los derechos fundamentales pueden ser  restringi-

dos por la sola determinación del poder público, si n otra 

limitación formal que la de consagrar tales restric ciones en 

disposiciones de carácter general. Tal interpretaci ón condu-

ciría a desconocer límites que el derecho constituc ional de-

mocrático ha establecido desde que, en el derecho i nterno, se 

proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la 

persona; y no se compadecería con el Preámbulo de l a Convención 

Americana, según el cual "los derechos esenciales d el hom-

bre...tienen como fundamento los atributos de la pe rsona humana, 

razón por la cual justifican una protección interna cional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementari a de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos " (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricar do v. Panamá, 

sentencia del 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y 

Costas ). 

36) Que, por todas las consideraciones expuestas, 

esta Corte con sustento en "Bazterrica" declara que  el artículo 
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14, segundo párrafo, de la ley 23.737 debe ser inva lidado, pues 

conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional , en la medida 

en que invade la esfera de la libertad personal exc luida de 

la autoridad de los órganos estatales. Por tal moti vo se declara 

la inconstitucionalidad de esa disposición legal en  cuanto 

incrimina la tenencia de estupefacientes para uso p ersonal que 

se realice en condiciones tales que no traigan apar ejado un 

peligro concreto o un daño a derechos o bienes de t erceros, 

como ha ocurrido en autos.  

Por ello, y oído el señor Procurador General con ar reglo 

a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLI I "Villacampa" 

—que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la qu eja, declarar 

procedente el recurso extraordinario, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párra fo, de la 

ley 23.737, con el alcance señalado en el considera ndo final, 

y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que f ue motivo 

de agravio. II) Exhortar a todos los poderes públic os a asegurar 

una política de Estado contra el tráfico ilícito de  

estupefacientes y a adoptar medidas de salud preven tivas, con 

información y educación disuasiva del consumo, enfo cada sobre 

todo en los grupos más vulnerables, especialmente l os menores, 

a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados  

internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. 

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de qu e, por quien 

corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al 

presente. Agréguese la queja a los autos principale s. Hágase 

saber y devuélvase. 

 

 

 

 

 



 
 

 
A. 891. XLIV. 
RECURSO DE HECHO 
Arriola, Sebastián y otros s/ causa n ° 9080. 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 −25− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO-//- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 −26− 



 
 

 
A. 891. XLIV. 
RECURSO DE HECHO 
Arriola, Sebastián y otros s/ causa n ° 9080. 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 −27− 

-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS       

LORENZETTI 

Considerando: 

Que el infrascripto concuerda con los considerandos  

1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento,  que se dan 

por reproducidos.  

10) Que entonces queda claramente configurado el 

conflicto constitucional entre una norma federal qu e sanciona 

una conducta sin que se acredite peligro concreto o  daño y por 

lo tanto en abierta contradicción con el artículo 1 9 de la 

Constitución Nacional. 

11) Que, conforme con los argumentos que se desa-

rrollarán en los considerandos siguientes, cabe ado ptar el 

siguiente criterio de juzgamiento: 

A) El artículo 19 de la Constitución Nacional 

constituye una frontera que protege la libertad per sonal frente 

a cualquier intervención ajena, incluida la estatal . No se tra-

ta sólo del respeto de las acciones realizadas en p rivado, sino 

del reconocimiento de un ámbito en el que cada indi viduo adulto 

es soberano para tomar decisiones libres sobre el e stilo de 

vida que desea. 

B) Este poderoso reconocimiento de la libertad 

personal implica una inversión de la carga argument ativa, de 

modo que toda restricción de ese ámbito debe ser ju stificada 

en la legalidad constitucional. 

C) No cabe penalizar conductas realizadas en privad o 

que no ocasionan peligro o daño para terceros. Los argumentos 

basados en la mera peligrosidad abstracta, la conve niencia o 

la moralidad pública no superan el test de constitu cionalidad. 

D) La conducta realizada en privado es lícita, salv o 

que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes 

jurídicos o derechos de terceros.  
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E) De conformidad con lo expuesto, corresponde 

aplicar el criterio que esta Corte desarrollara en el precedente 

"Bazterrica" (Fallos: 308:1392). 

F) Corresponde exhortar a las Instituciones para qu e 

implementen medidas efectivas para el combate preve ntivo de 

la drogadicción. 

Estos criterios encuentran fundamento suficiente en  

la Constitución Nacional, conforme surge de los con siderandos 

siguientes. 

12) Que la tutela de la privacidad, cuando no hay 

peligro, ni daño a terceros, ni ostentación del con sumo, ha 

motivado posiciones diferentes de esta Corte Suprem a y del 

Congreso de la Nación. 

Resulta oportuno recordar, entonces, que el Código 

Penal de 1921 no legisló sobre el tema de la toxico manía puesto 

que el artículo 204 se refería a lo que en doctrina  se conoce 

como suministro infiel de medicamentos. 

Fue recién la ley 11.309, publicada en el Boletín 

Oficial el 4 de agosto de 1924 la que introdujo la punibilidad 

de la venta, entrega o suministro de alcaloides o n arcóticos 

y, dos años después, la ley 11.331, publicada en el  Boletín 

Oficial el 13 de agosto de 1926, la que agregó una nueva figura, 

o sea la tenencia ilegítima con lo que se convirtió  en delito 

la mera tenencia por parte de personas no autorizad as. 

Pronto habría de plantearse el tema relativo a la 

tenencia para uso personal y en el plenario de la C ámara Criminal 

de la Capital Federal, in re "González, Antonio", d el 17 de 

octubre de 1930 (Fallos de la Excma. Cámara de Apel aciones en 

lo Criminal y Correccional de la Capital, tomo 3º, pág. 21), 

se resolvió, con votos divididos, que el uso person al de 

alcaloides no debía admitirse como excusa por parte  de quien 

los poseía ya que no constituía una razón legítima de su 
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tenencia. Un nuevo plenario de la misma Cámara, par a ese entonces 

con una integración diferente, in re "Terán de Ibar ra, 

Asunción", del 12 de julio de 1966 (Fallos de la Ex cma. Cámara 

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, 

tomo 15, pág. 325) mantuvo la doctrina del plenario  anterior 

sosteniendo que la tenencia de alcaloides configura ba delito. 

El Proyecto Peco (1942) sólo reprimía la tenencia 

de sustancias estupefacientes enderezada "a algún p ropósito 

de destinarlas al comercio o de suministrarlas o pr ocurarlas 

a otro" (artículo 230; exposición de motivos, págin a 399). El 

proyecto de 1960 excluyó de punición "la tenencia d e una dosis 

para uso personal" (artículo 262 y su nota). En 196 8 la ley 

17.567, derogó la reforma al Código Penal de la ley  11.331, 

modificando nuevamente este cuerpo legal por la int roducción 

del párrafo tercero del artículo 204 que sancionaba  al "que, 

sin estar autorizado, tuviere en su poder en cantid ades que 

excedan las que correspondan a un uso personal, sus tancias 

estupefacientes...". La exposición de motivos de es ta ley 

vinculaba la tenencia de dosis correspondientes al mero consumo 

individual con las acciones de la esfera de liberta d consagrada 

en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La d eterminación 

de la cantidad que correspondía a un uso personal s e tradujo 

en una casuística jurisprudencial que hizo de muy d ifícil 

aplicación la norma legal. A ello se sumaron opinio nes que 

sostuvieron que aquella casuística caótica en la vi da real había 

terminado por facilitar "el tráfico de estupefacien tes haciendo 

que en su modus operandi  el pasador portara solamente cantidades 

justificables como de uso personal" (de la sentenci a de la Cámara 

Federal del 22 de diciembre de 1976, in re "Colavin i, Ariel 

Omar, infracción a la ley 20.771", voto de los juec es Servini 

y Cortés). 

En 1973, la reforma al Código Penal de 1968 fue 
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declarada "ineficaz" por ley 20.509, a partir de cu ya vigencia 

se restauró el régimen anterior. 

La ley 20.771 tipificó como delito la mera tenencia  

de estupefacientes con penas de notable severidad, sin que se 

legislara, en forma global y sistemática sobre la c uestión de 

los estupefacientes, sobre sus diversos efectos en sectores 

individualizados de la sociedad, como jóvenes o ado lescentes, 

y sin establecer una política general de soluciones  alternativas 

o complementarias de la mera punición (del voto con currente 

del juez Petracchi, in re "Bazterrica", Fallos: 308 :1392, 

considerando 14). 

La ley 20.771 dio lugar a pronunciamientos judicial es 

contradictorios en lo que atañe a su artículo 6º. E n varios 

casos se resolvió en primera instancia su invalidez  con base 

en el artículo 19 de la Constitución Nacional, crit erio que 

no fue aceptado por la alzada. 

El 28 de marzo de 1978, en la causa "Colavini" (Fal los: 

300:254), esta Corte Suprema se pronunció en el sen tido de que 

el artículo 6º de la ley 20.771 (punición de la ten encia de 

estupefacientes destinados a uso personal) no era v iolatorio 

del artículo 19 de la Constitución Nacional. En ese  fallo la 

Corte también recogió los argumentos del señor Proc urador 

General de la Nación en el sentido de que el uso de  

estupefacientes iba más allá de un mero vicio indiv idual para 

convertirse, por la posibilidad de su propagación, en un riesgo 

social que perturbaba la ética colectiva. En sus di stintos 

pronunciamientos la Corte valoró la magnitud del pr oblema de 

la drogadicción destacando la perniciosa influencia  de la 

propagación de la toxicomanía en el mundo entero. E n esa 

inteligencia, consideró lícita toda actividad estat al dirigida 

a evitar las consecuencias que para la ética colect iva y el 

bienestar y la seguridad general pudieren derivar d e la tenencia 
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ilegítima de drogas para uso personal (Fallos: 301: 673; 

303:1205; 304:1678 y 305:137). 

El 29 de agosto de 1986, esta Corte Suprema se 

pronunció en la causa "Bazterrica", cambiando el cr iterio y 

declarando la inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley 

20.771, censurando la punición de la tenencia de es tupefacientes 

para uso personal. 

El 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23.7 37, 

mediante la cual se derogaron los artículos 1 ° a 11 de la ley 

20.771 y se incorporó en su artículo 14, segundo pá rrafo, la 

punición "...cuando por su escasa cantidad y demás 

circunstancias, surgiere inequívocamente que la ten encia [de 

estupefacientes] es para uso personal". 

El 11 de diciembre de 1990, esta Corte Suprema dict ó 

sentencia en la causa "Montalvo" (cfr. Fallos: 313: 1333, en 

particular pág. 1349) por el que concluyó que "la t enencia de 

estupefacientes, cualquiera que fuese su cantidad, es conducta 

punible en los términos del artículo 14, segunda pa rte de la 

ley 23.737 y tal punición razonable no afecta ningú n derecho 

reconocido por la Ley Fundamental..." (Fallos: 313:  1337, 

considerando 27 in fine). 

Estos cambios legales y jurisprudenciales deben 

transformarse en una regla más estable a los fines de dar 

seguridad jurídica a los ciudadanos, lo que únicame nte puede 

hacerse mediante una prudente ponderación de los pr incipios 

en juego. Por esta razón corresponde desarrollar el  razonamiento 

constitucional a partir de la afirmación de los der echos 

individuales, examinando con rigor los fundamentos de toda 

restricción. Lo contrario, es decir, partir de la a firmación 

de valores públicos para limitar la libertad conduc e a 

soluciones cuyos límites son borrosos y pueden pone r en riesgo 

la libertad personal, protegida de manera relevante  por nuestra 
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Constitución Nacional. 

13) Que toda persona adulta es soberana para tomar 

decisiones libres sobre el estilo de vida que desea  (artículo 

19 de la Constitución Nacional). 

Una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético pa ra 

superar el estado de agresión mutua (Hobbes, Thomas , "Leviatán 

o la materia, forma y poder de una república, ecles iástica y 

civil", México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pero nadie 

aceptaría celebrar ese contrato si no existen garan tías de 

respeto de la autonomía y dignidad de la persona pu es "aunque 

los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, 

a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el  estado de 

naturaleza, poniendo todo esto en manos de la socie dad misma 

para que el poder legislativo disponga de ello segú n lo requiera 

el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por c ada uno con 

la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar 

su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede 

suponerse que criatura racional alguna cambie su si tuación con 

el deseo de ir a peor" (Locke, John, "Segundo Trata do sobre 

el gobierno civil", capítulo 9, Madrid, Alianza, 19 90). 

Esta libertad que se reserva cada individuo fue 

definida (artículos 4º y 5º de la Declaración de De rechos del 

Hombre y el Ciudadano, Francia, 26 de agosto de 178 9) como el 

poder de hacer todo lo que no dañe a terceros. Su e jercicio 

no tiene otros límites que los que aseguran a los d emás miembros 

de la sociedad el goce de estos mismos derechos, de  modo que 

la ley no puede prohibir más que las acciones perju diciales 

a la sociedad. 

Las principales consecuencias de este principio 

pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer 

una moral; (b) en lugar de ello debe garantizar un ámbito de 

libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sob re acciones 
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que son ejercicio de esa libertad. Como consecuenci a de lo 

anterior, las penas no pueden caer sobre conductas que son, 

justamente, el ejercicio de la autonomía ética que el Estado 

debe garantizar, sino sobre las que afectan el ejer cicio de 

ésta. 

El ejercicio de la libertad tiene límites y puede 

dar lugar a la punición, pero un Estado de Derecho debe 

construirse sobre una cuidadosa delimitación de esa  frontera. 

Por ello es posible señalar que: a) no es posible q ue el legisla-

dor presuma que se da un cierto daño o peligro para  terceros 

como ocurre en los delitos llamados "de peligro abs tracto"; 

b) no es posible imputar un daño a una acción cuand o ella es 

consecuencia directa de otra acción voluntaria más cercana en 

la cadena causal, y por ello no es necesario penar el consumo 

en casos donde la punición deviene como consecuenci a de un delito 

cometido en función de la drogadicción; c) no es po sible imputar 

un mismo daño dos veces a los efectos de la punibil idad —esto 

excluye la punición por el consumo que conduce a de litos que 

son independientemente penados—; d) no es posible c omputar daños 

que son demasiado nimios e indirectos, en comparaci ón con la 

centralidad que puede tener la actividad que los pr ovoca para 

un plan de vida libremente elegido —lo que excluye como daños 

los provocados por el tratamiento médico— de los ad ictos (cfr. 

Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Const itucional, 

Buenos Aires, 1992, p. 307).  

14) Que la norma constitucional que protege la 

privacidad no habilita la intervención punitiva del  Estado basa-

da exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidor 

de estupefacientes se transforme en autor o partíci pe de una 

gama innominada de delitos. 

En el derecho penal no se admiten presunciones juris 

et de jure  que, por definición, sirven para dar por cierto lo  
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que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa  cuando no 

la hay. En cuanto al peligro de peligro se trataría  de claros 

supuestos de tipicidad sin lesividad. Por consiguie nte, el 

análisis de los tipos penales en el ordenamiento vi gente y por 

imperativo constitucional, debe partir de la premis a de que 

sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que en estos 

últimos siempre debe haber existido una situación d e riesgo 

de lesión en el mundo real que se deberá establecer  en cada 

situación concreta siendo inadmisible, en caso nega tivo, la 

tipicidad objetiva. 

Este principio ha sido receptado por esta Corte (in  

re: "Gramajo" Fallos: 329:3680) al señalar que "... En un Estado, 

que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio 

republicano de gobierno, la Constitución no puede a dmitir que 

el propio Estado se arrogue la potestad —sobrehuman a— de juzgar 

la existencia misma de la persona, su proyecto de v ida y la 

realización del mismo, sin que importe a través de qué mecanismo 

pretenda hacerlo, sea por la vía del reproche de cu lpabilidad 

o de la neutralización de la peligrosidad, o si se prefiere 

mediante la pena o a través de una medida de seguri dad...". 

En sentido coincidente también in re: "Maldonado", 

Fallos: 328:4343). También la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se ha pronunciado en sentido similar, dicie ndo que "La 

valoración de la peligrosidad del agente implica la  apreciación 

del juzgador acerca de las probabilidades de que el  imputado 

cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, q ue agrega 

a la imputación por los hechos realizados, la previ sión de hechos 

futuros que probablemente ocurrirán...Sobra pondera r las 

implicaciones, que son evidentes, de este retorno a l pasado, 

absolutamente inaceptable desde la perspectiva de l os derechos 

humanos..." (CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramí rez vs. 

Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005). 
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15) Que las razones de conveniencia en que se suste ntó 

la doctrina del precedente "Montalvo" (Fallos: 313:  1333), 

tampoco constituyen un fundamento constitucionalmen te 

admisible. 

En primer lugar porque parten de la base de sacrifi car 

derechos para satisfacer finalidades que pueden ser  obtenidas 

por otros medios sin necesidad de semejante lesión.  Como se 

verá en considerandos siguientes, en los países de la región 

se combate el flagelo de la drogadicción respetando  el consumo 

personal que no daña a terceros y concentrándose en  la 

distribución y el consumo cuando tiene aptitud conc reta de 

peligro o daño. De manera que está demostrado que l a lesión 

de la libertad personal no es necesaria a los fines  de obtener 

el objetivo perseguido. 

En segundo lugar, está claro que, aun cuando se adm ita 

el sacrificio, no se logra el resultado. En efecto,  en el 

precedente mencionado se había sostenido que la inc riminación 

del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más 

fácilmente a las actividades vinculadas con el come rcio de 

estupefacientes y arribar a resultados promisorios (ver con-

siderando 26 de Fallos: 313:1333). Ello no se ha pr oducido, 

pues tal actividad criminal lejos de haber disminui do se ha 

acrecentado notablemente, y ello a costa de una int erpretación 

restrictiva de los derechos individuales. 

16) Que la tendencia que predomina en la legislació n 

de los países de la región resulta totalmente contr aria a la 

que pretende la habilitación del poder punitivo par a los casos 

del tenedor de estupefacientes que sólo lo hace par a el consumo 

personal y sin lesionar o poner en peligro concreto  bienes o 

derechos de terceros. 

En este sentido, la ley brasileña 11.343, del 23 de  

agosto de 2006, instituyó el Sistema Nacional de Po líticas 
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Públicas sobre Drogas y en su artículo 28 decidió c ontemplar 

la tenencia para consumo personal a la que no incri mina pe-

nalmente sino que aplica sustitutivos penales como la adver-

tencia al tenedor sobre los efectos de las drogas, la prestación 

de servicios a la comunidad o la aplicación de medi das educativas 

de asistencia a cursos educativos. El código penal peruano, 

sancionado por Decreto Legislativo Nº 635, promulga do el 3 de 

abril de 1991 y publicado el 8 de abril del mismo a ño preveía 

la exención de pena en su artículo 299, bajo el tít ulo de 

"posesión impune de droga" el que luego de su modif icación por 

el artículo 1 de la Ley N ° 28.002, publicado el 17 de junio de 

2003, mantuvo la misma impronta. Por su parte, la l ey 19.366 

de la República de Chile, que sancionaba el tráfico  ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas resul tó 

sustituida por la ley Nº 20.000, promulgada el 2 de  febrero 

de 2005 y publicada el 16 del mismo mes y año y en su artículo 

4º, deja impune la tenencia para uso o consumo pers onal exclusivo 

y próximo en el tiempo. A su vez, la Ley Nº 1340 de  la República 

de Paraguay, del 20 de octubre de 1988, que modific a y actualiza 

la ley Nº 357/72 y que reprime el tráfico ilícito d e 

estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos  afines y 

establece medidas de prevención y recuperación de f ármaco 

dependientes en aquel país, regula en su artículo 3 0 la tenencia 

para exclusivo uso personal a la que deja exenta de  pena. Algo 

similar sucede con la ley uruguaya 17.016 de estupe facientes, 

sancionada el 7 de octubre de 1998, promulgada el 2 2 octubre 

y publicada el 28 de ese mismo mes y año, que prevé  en su artículo 

3º la sustitución de los artículos 30 a 35 de la an terior 

normativa vigente por decreto ley 14.294 del 31 de octubre de 

1974. En esa sustitución, se reemplazó el artículo 31 que en 

su parte pertinente refiere que quedará exento de p ena el que 

tuviere en su poder una cantidad razonable destinad a 
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exclusivamente a su consumo personal. 

17) Que a su vez, ninguna de las convenciones sus-

criptas por el Estado Argentino en relación a la te mática 

(Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfic o Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 19 88; el 

Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1917 y l a Convención 

Única sobre Estupefacientes de 1961) lo comprometen  a 

criminalizar la tenencia de estupefacientes para us o personal. 

Antes bien, se señala que tal cuestión queda "a res erva de sus 

principios constitucionales y de los conceptos fund amentales 

de su ordenamiento jurídico" (artículo 3, inciso 2º ; artículo 

22 y artículos 35 y 36 de las mencionadas Convencio nes, 

respectivamente) con lo que las mismas normativas d e las 

Convenciones evidencian sin esfuerzo su respeto por  el artículo 

19 constitucional. 

18) Que de conformidad con los argumentos desarro-

llados, corresponde aplicar al sub lite el estándar  jurídico 

y la regla de derecho enunciados en "Bazterrica" ya  citado. 

De ello se sigue que debe respetarse el ámbito de e jercicio 

de la libertad personal cuando no hay daño o peligr o concreto 

para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro 

abstracto. Por aplicación de este criterio la norma  que pune 

la tenencia de estupefacientes para consumo persona l resulta 

violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacio nal y por 

tanto debe ser declarada su inconstitucionalidad. 

La ley 23.737, que reemplazó a la 20.771, intentó 

dar una respuesta más amplia, permitiendo al juez p enal optar 

por aplicarle una pena o un tratamiento. Sin embarg o, esta ley, 

en lo que hace a la habilitación del poder punitivo  por parte 

del Estado para el supuesto de tenencia para uso pe rsonal, 

resulta redactada en forma casi idéntica a su prede cesora, con 

lo que no ha logrado superar el estándar constituci onal en la 
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medida que sigue incriminando conductas que quedan reservadas, 

por la protección del artículo 19 de la Carta Magna , a un ámbito 

de privacidad. 

Por todas las razones expuestas, el artículo 14, 

segundo párrafo de la ley 23.737, debe ser invalida do, pues 

conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional , en la medida 

en que invade la esfera de la libertad personal exc luida de 

la autoridad de los órganos estatales. Por tal moti vo, se declara 

la inconstitucionalidad de esa disposición legal en  cuanto 

incrimina la tenencia de estupefacientes para uso p ersonal que 

se realice en condiciones tales que no traigan apar ejado un 

peligro concreto o un daño a derechos o bienes jurí dicos de 

terceros, como ha ocurrido en autos, respecto de lo s 

recurrentes. 

19) Que es cierto que el consumo que traiga apareja do 

una lesión a un bien jurídico o derecho de terceros  o los ponga 

en concreto peligro, y la distribución de estupefac ientes deben 

ser combatidos. También lo es que desde hace muchos  años esta 

Corte ha señalado esa necesidad y no se ha advertid o una política 

pública consistente y efectiva, con lo cual el prob lema no sólo 

no ha disminuido, sino que ha aumentado.  

Hace veintitrés años, en "Bazterrica", voto del jue z 

Petracchi (Fallos: 308:1392) se dijo: "La droga es,  in-

dudablemente, una lacra que produce atroces consecu encias en 

las sociedades modernas. Una de dichas consecuencia s es la de 

que la diseminación y desborde del tráfico y consum o de 

estupefacientes ha adquirido un volumen tal y tan d escomunal, 

que ha facilitado la conformación de un negocio eco nómico admi-

nistrado por consorcios internacionales que cuentan  a veces 

con recursos que superan las posibilidades de los p ropios 

Estados. Es desgarrador además, el problema de las drogas desde 
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el punto de vista individual, pues una creciente ca ntidad de 

víctimas de la adicción y narcodependencia ven sus vidas 

limitadas en múltiples sentidos, se encuentran con su salud 

física y psicológica seriamente afectada y, por tan to, su 

existencia, sumamente empobrecida..." y más adelant e: "15) Que, 

según ya se ha expresado, sin duda la actual difusi ón del consumo 

de drogas es una verdadera plaga, que resulta desas trosa su 

paulatina extensión hacia sectores menos protegidos  de la 

sociedad: la infancia y la adolescencia, su consigu iente 

utilización en los centros educativos convertidos e n lugares 

de suministro de estupefacientes y su influencia de cisiva en 

la consolidación de una estructura económica de trá fico 

organizado, que adquiere fuerza suficiente para est ar en 

condiciones de atentar contra los propios sistemas insti-

tucionales...". En el mismo considerando se decía: "En este 

sentido, nuestro país ha puesto en ejecución divers as políticas 

tendientes a asumir un papel protagónico en la luch a contra 

la difusión del narcotráfico, y una inserción activ a en los 

organismos internacionales que, creados a esos efec tos, ponen 

de manifiesto la universalidad de la preocupación p or las 

infortunadas consecuencias de dicho tráfico. Es así  como se 

ha organizado, a mediados de 1985, por decreto pres idencial, 

la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfi co y el 

Consumo de Drogas, entidad específica abocada a la consideración 

de las soluciones posibles para los diversos aspect os del 

problema de las droga...".  

Esta Corte reitera esta necesidad de combatir el 

tráfico de drogas, no a través de la persecución pe nal de sus 

propias víctimas, los consumidores, sino de los dis tribuidores. 

Cabe aclarar que ya en "Bazterrica" se decía que "U n consumidor 

que ejecute actos de 'tráfico hormiga', puede ser p unible..." 

señalando claramente los límites del concepto de li bertad.  
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Con relación al consumo, es cierto también que la 

adicción puede afectar la libertad personal, pero e llo no 

justifica una intervención punitiva del Estado.  

Por esta razón es que se justifica que esta Corte, 

a la luz de la decisión que hoy toma, se vea en la obligación 

de hacer recordar a todas las instituciones el inel udible deber 

de respetar los compromisos asumidos a nivel intern acional a 

fin de combatir el narcotráfico; y a nivel nacional , la 

relevancia de aplicar una política de salud prevent iva, 

información y educación y todo ello enfocado en los  grupos más 

vulnerables, especialmente los menores. 

Lo que no puede ocurrir es que las políticas públic as 

no alcancen ningún grado de efectividad a lo largo de los años, 

que sólo se conformen con leyes declarativas y que los resultados 

sean los contrarios de los perseguidos. 

Por ello, y oído el señor Procurador General con ar reglo 

a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLI I "Villacampa" 

—que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la qu eja, declarar 

procedente el recurso extraordinario, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párra fo, de la 

ley 23.737, con el alcance señalado en el considera ndo 18, y 

dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue  motivo de 

agravio. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar 

una política de Estado contra el tráfico ilícito de  

estupefacientes y a adoptar medidas de salud preven tivas, con 

información y educación disuasiva del consumo, enfo cada sobre 

todo en los grupos más vulnerables, especialmente l os menores, 

a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados  in-

ternacionales de derechos humanos suscriptos por el  país. 

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de qu e, por quien 

corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al 

presente. Agréguese la queja a los autos principale s. Hágase 
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saber y devuélvase. 
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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT  

Considerando: 

Que el infrascripto concuerda con los considerandos  

1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento,  que se dan 

por reproducidos.  

   10) Que el artículo 14, segundo párrafo, de la l ey 

23.737 establece que será reprimido con prisión de un mes a 

dos años  quien tuviere en su poder estupefacientes, siempre  

que por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere 

inequívocamente que la tenencia es para uso persona l . A su vez, 

y en lo que aquí interesa, el artículo 21 del mismo  texto legal 

prevé que en el caso del artículo 14, segundo párra fo, si el 

procesado no dependiere física o psíquicamente de 

estupefacientes por tratarse de un principiante o e xperimen-

tador, el juez de la causa podrá, por única vez , sustituir la 

pena por una medida de seguridad educativa en la fo rma y modo 

que judicialmente se determine. En su último párraf o dispone 

que si concluido el tiempo de tratamiento éste no h ubiese dado 

resultado satisfactorio por la falta de colaboració n del 

condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada  

en la sentencia.  

En suma: una persona que posee estupefacientes para  

consumo personal es hoy en día criminalizada con pe na de prisión 

que sólo puede ser reemplazada a criterio del juez —y por una 

única vez— por una medida de seguridad. Por lo demá s, si el 

tratamiento fracasa la respuesta exigida vuelve a s er el castigo 

carcelario.  

11) Que en primer lugar se impone el examen de vali dez 

de la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogida 

durante los casi veinte años de su vigencia, pues a unque el 

acierto o conveniencia de las soluciones legislativ as no son 

puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Ju dicial, las 
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leyes son susceptibles de reproche con base constit ucional 

cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los med ios que 

arbitran no se adecuan a los fines cuya realización  procuran 

(Fallos: 328:566 y sus citas). 

Dicho de otro modo: estar a lo que se ha decidido 

previamente no sólo es un principio básico de la ad ministración 

de justicia de aplicación prácticamente universal ( conf. Cross 

Rupert, Precedent in English Law, Oxford University  Press , 1961, 

pág. 4), sino también la especial consideración que  debe existir 

respecto de la necesidad de certeza. Pero cuando es a necesidad 

de certeza en la aplicación de la ley, conduce a so luciones 

que —en punto a los límites de razonabilidad— no pu dieron tener 

en cuenta elementos relevantes de la evaluación pro spectiva 

que aporta la experiencia, mantener la doctrina est ablecida 

sin atemperar su rigor importaría incurrir, entre o tras cosas, 

en un discurso autorreferente. A su vez, dicho défi cit se 

traduciría en formas de argumentación que soslayan el examen 

de la realidad, con el consiguiente menoscabo —en c uanto punto 

medular en el sub lite— de la garantía consagrada e n el artículo 

19 de la Constitución Nacional. 

12) Que, precisamente, las lecciones de la expe-

riencia conducen a realizar una serie de considerac iones acerca 

de la validez de una norma que, aunque no ostensibl emente 

incorrecta en su origen, ha devenido irrazonable, p ues —como 

seguidamente se expondrá— no se adecua a los fines tomados en 

consideración para su sanción.  

Estos nuevos datos de la realidad —transcurridos 

veintitrés años desde el dictado de los fallos "Cap albo" y 

"Bazterrica" (disidencia de los jueces Caballero y Fayt en 

relación al antiguo texto legal, Fallos: 308:1392)—  conducen 

a una revisión de la doctrina allí sentada, en tant o indican 

con el rigor que una posible declaración de inconst itucionalidad 
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—como ultima ratio — requiere, la ineficacia de aplicar sanciones 

penales o incriminar a la mera tenencia con el obje to de combatir 

el flagelo de la drogadicción.  

En efecto, si bien la limitación del derecho indi-

vidual no lucía irrazonable en su génesis y primer desarrollo, 

de los nuevos datos y otros no tan evidentes en los  años '80 

y '90, resulta la necesidad de reconsiderar, como s e dijo, la 

doctrina sentada en el precedente.  

Cabe recordar que en la disidencia mencionada se 

afirmó como holding  que la presunción de peligro en la que se 

asentaba la figura descripta por la norma no aparec ía como 

irrazonable respecto de los bienes que pretendía pr oteger 

(considerando 13). Mas hoy, la respuesta criminaliz adora se  

advierte a todas luces ineficaz e inhumana.  

13) Que a fin de realizar un examen completo de la 

cuestión por el que se fundamenta la conclusión ant edicha, no 

debe olvidarse que ya en el precedente mencionado s e afirmó 

que resultaba indudable que, para asegurar la liber tad de 

conciencia, el ciudadano de la era de la dignidad d el hombre 

debía ser protegido por el estado liberal (consider ando 17). 

También se había indicado que el constitucionalismo  actual 

reconoce como principio normativo la dignidad de la  persona 

y los derechos inviolables que le son inherentes, q ue constitu-

yen el fundamento del orden político y la paz socia l (Título 

I, artículo 10.1. de la Constitución Española de 19 78; artículo 

1° de la Grundgesetz de la República Federal Alemana) .  

Es decir, el problema siempre fue visto como un cas o 

complejo y nunca fue negado que el hombre es eje y centro de 

todo sistema jurídico. Así se subrayó que la cuesti ón se 

relacionaba con las cualidades de racionalidad, aut odeter-

minación de las voliciones, sociabilidad y dominio de sí, 

autonomía e independencia de coacciones externas y capacidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 −46− 

de elección, que al proyectarse socialmente se trad ucen en 

participación, como manifestación positiva de la li bertad 

(considerando 17).  

Son todos esos principios los que hoy nuevamente se  

conjugan y que, al realizarse el juicio de ponderac ión, se 

traducen en un resultado diferente. En efecto, hace  veintitrés 

años se ha afirmado que el legislador consciente de  la alta 

peligrosidad de estas sustancias, ha querido evitar  toda 

posibilidad de su existencia. Es claro, tal como se  detallará 

a continuación, que ese fin no se ha logrado y ento nces se  ha 

vuelto irrazonable  una interpretación restrictiva en cuanto 

al modo de entender el señorío del hombre. Por ello , desaparecido 

el argumento que justificaba la exégesis más limita tiva, cobra 

nuevamente su real dimensión el principio de la aut onomía 

personal.  

14) Que los datos de la realidad han permitido de-

mostrar que las razones pragmáticas en las que se s ustentaba 

la doctrina establecida en las disidencias de "Bazt errica" y 

"Capalbo" y mantenida en el "Montalvo" (Fallos: 313 :1333) 

respecto del nuevo texto legal, han perdido virtual idad. Como 

se adelantó, allí se había sostenido que la incrimi nación del 

tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente 

a las actividades vinculadas con su comercio y arri bar a re-

sultados promisorios (considerando 26 del último fa llo citado) 

que no se han cumplido, pues tal actividad criminal  lejos de 

haber disminuido se ha acrecentado notablemente. 

Podrá decirse que dicho resultado —como cualquier 

otro fenómeno— no obedece a una única causa, pero a l fracaso 

ya reseñado debe sumársele el hecho de que esta est rategia 

produjo, incluso respecto de los individuos en conc reto cri-

minalizados, efectos negativos claramente no desead os.  

15) Que a modo ilustrativo sobre la situación actua l, 
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cabe reconocer que mientras el crecimiento desmedid o del pasado 

a nivel global se ha aplacado, estudios realizados en países 

de Europa Occidental indican que en nuestra región se observa 

un aumento del consumo local (Informe Mundial sobre  Drogas, 

Resumen Ejecutivo, UNODC, año 2009).  

En este sentido, puede también citarse el informe 

de esta dependencia de Naciones Unidas correspondie nte al año 

2006 en el que se señaló que en nuestro país se ha detectado 

cierta fabricación de productos derivados de la coc aína, y que 

se ha transformado en un importante lugar de tránsi to de 

estupefacientes de la región andina hacia Europa (p ág. 91); 

que pese a la información oficial de cierto descens o del consumo 

de cocaína, el organismo internacional consideró qu e tal 

información obedecía a diferencias metodológicas pa ra medir 

la estadística. Allí también se incluyó a la Argent ina entre 

los países donde ha proliferado el éxtasis (pág. 12 9). En cuanto 

a las elevadas incautaciones de marihuana, el infor me señala 

que no se compadecen con los niveles de consumo den unciados 

(2006 World Drug Report, Naciones Unidas, Oficina d e Drogas 

y Delito). 

El mismo organismo pone de manifiesto en su informe  

del año 2007 que la República Argentina ha cobrado importancia 

como país de tránsito, y que también hay indicios d e producción 

local de cocaína. Allí se agrega que nuestro país l idera el 

ranking latinoamericano en "estudiantes secundarios " que 

consumen pasta base de cocaína conocida como "paco" . También 

el consumo de paco ubica a Argentina, Chile y Boliv ia como los 

países con más injerencia en la región y en el mund o (2007 World 

Drug Report, Naciones Unidas, Oficina de Drogas y D elito).   

El informe correspondiente al año 2008 da cuenta de  

un aumento del consumo de opio en el país (pág. 60) ; mayor 

importación de precursores (pág. 68); aumento de se cuestro de 
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cocaína han sido reportadas por Bolivia, Chile, Uru guay y en 

menor medida por Argentina y Paraguay, lo que sugie re que el 

tráfico vía cono sur ha aumentado (pág. 73); la Rep ública 

Argentina ocupa el séptimo lugar de los países amer icanos de 

donde proviene droga incautada en Europa (pág. 77) y el segundo 

lugar de Sudamérica en consumo de cocaína (pág. 88) ; aumentó 

el secuestro de resina de marihuana (pág. 103), así  como su 

consumo (pág. 114). El país está entre los primeros  puestos 

del ranking sudamericano en consumo de estimulantes  (pág. 136) 

y de éxtasis (pág. 165). 

Esta tendencia que informa las Naciones Unidas 

también es confirmada por estadísticas nacionales o ficiales. 

Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes d e Enseñanza 

Media 2005, se ha realizado un análisis comparativo  2001- 2005, 

cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicof ármacos sin 

prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha 

incrementado. Puntualmente, el incremento en el con sumo de 

tranquilizantes sin prescripción médica es del 6.1%  y de es-

timulantes creció un 44.4%. Dentro de las drogas il ícitas, la 

de mayor incremento en el consumo es la pasta base,  con un aumento 

del 200%, explicado fundamentalmente por el mayor c onsumo de 

las mujeres; le sigue la cocaína, con un 120%, dond e la 

diferencia entre sexos es menor, y por último la ma rihuana, 

con el aumento del 67.6%, explicado por el incremen to del 100% 

en las mujeres frente al 50% de los varones (Segund a Encuesta 

Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005, Inf orme Final 

de Resultados Área de Investigaciones, enero de 200 6, SEDRONAR, 

Presidencia de la Nación). 

      A similares conclusiones arriba el informe de l Ob-

servatorio Interamericano sobre Drogas en el año 20 06. Allí 

se expone el importante incremento de consumo de dr ogas ilícitas 

en nuestro país, así como su liderazgo respecto de otros países 
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de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupe facientes, 

especialmente entre la juventud  (Primer Estudio Comparativo 

sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria  de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuado r, Paraguay, 

Perú y Uruguay; énfasis agregado). 

Lo reseñado hasta aquí revela la contundencia con 

la que se ha demostrado la ineficacia de la estrate gia que se 

vino desarrollando en la materia; en especial el he cho de 

considerar que perseguir penalmente la tenencia par a consumo 

combatiría exitosamente el narcotráfico. De tal mod o, ha quedado 

demostrada cuán perimida resulta la antigua concepc ión de 

interpretar que toda legislación penal debe dirigir se in-

defectiblemente al binomio traficante-consumidor.  

16) Que si bien se ha afirmado que la Corte no podr ía 

analizar si las penas conminadas para cualquier del ito del 

catálogo penal resultan útiles o contraproducentes para la 

abolición del delito en sí ("Capalbo", disidencia d e los jueces 

Caballero y Fayt, considerando 18), lo cierto es qu e una conducta 

como la que se encuentra bajo examen que involucra —como se 

dijo— un claro componente de autonomía personal en la medida 

en que el comportamiento no resulte ostensible , merece otro 

tipo de ponderación a la hora de examinar la razona bilidad de 

una ley a la luz de la mayor o menor utilidad real que la pena 

puede proporcionar. Dicha valoración otorga carácter 

preeminente al señorío de la persona —siempre que s e descarte 

un peligro cierto para terceros— , sin desentenderse, a su vez, 

de la delicada y compleja situación por la que tran sita quien 

consume estupefacientes (especialmente quien abusa en su 

utilización). 

Obviamente, todas estas afirmaciones suponen la 

existencia de una situación anómala extrema, cuya a decuada 

solución, que exhibe numerosas aristas —tal como se  ha ade-
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lantado—, no es posible mediante una simple e inopi nada sub-

sunción legal. Por ello, si bien es cierto que los delitos que 

encuentran relación con el consumo de estupefacient es —tales 

como la comercialización o suministro— revisten una  gravedad 

inconmensurable, el conflicto en que se halla expue sto el 

consumidor debe valorarse de manera especial.  

Corresponde, entonces, que esta Corte se refiera 

nuevamente al sustrato constitucional que da adecua da solución 

al delicado caso examinado, a fin de ejercer el pri mero y el 

más elemental de sus deberes: el de ser custodio e intérprete 

supremo de la Constitución y los derechos y garantí as en ella 

consagrados, conforme lo ha asumido desde los inici os de la 

organización nacional (Fallos: 1:340). 

17) Que en efecto, lo que se encuentra en juego a 

la hora de tratar el tipo penal de tenencia de estu pefacientes 

para consumo personal —a ello y sólo a ello se circ unscribe 

el presente recurso— es la "adecuada protección de la dignidad 

(...), los sentimientos y la intimidad del común de  los hombres 

y por consiguiente la garantía jurisdiccional para el 

sostenimiento de estos valores de la personalidad".  Se trata 

de asegurar como derechos del hombre que nacen de s u propia 

naturaleza, "la legítima defensa de la dignidad (.. .), la 

intimidad (...). A que su vida, su privacidad, (... ), siga siendo 

suya; a seguir respetándose a sí mismo" (conf. "Ekm ekdjian c/ 

Sofovich", Fallos: 315:1492).  

Con relación a este punto debe quedar perfectamente  

establecido —como ya se adelantó— que el hombre es eje y centro 

de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mi smo, su persona 

es inviolable. El respeto por la persona humana es un valor 

fundamental y se encuentra jurídicamente protegido;  frente a 

él los restantes valores tienen siempre carácter in strumental.  

Los derechos de la personalidad son esenciales para  
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ese respeto de la condición humana. En efecto, adem ás del señorío  

del hombre sobre las cosas, está el señorío del hom bre sobre 

su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su inti midad, sus 

creencias trascendentes, es decir, los aspectos que  configuran 

su realidad integral y su personalidad y todo ello se proyecta 

al plano jurídico como transferencia del individuo.   

Se trata, en definitiva, de los derechos esenciales  

de la persona, relacionados con la libertad y la di gnidad del 

hombre. El marco constitucional de los derechos de la perso-

nalidad comprende la intimidad, la conciencia, el d erecho a 

estar a solas, el derecho a disponer de su propio c uerpo, etc. 

En rigor, cuando el artículo 19 de la Constitución Nacional 

establece que "las acciones privadas de los hombres  que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perj udiquen a 

un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas d e la autoridad 

de los magistrados" concede a todos los hombres una  prerrogativa 

según la cual pueden disponer de sus actos, de su o brar, de 

su propio cuerpo, de su propia vida, de cuanto le e s propio 

("Bahamondez", voto de los jueces Barra y Fayt, Fal los: 

316:479).  

18) Que, como principio, al Estado —en tanto orga-

nización del poder político dentro de una comunidad  nacional— 

le está impedida toda injerencia sobre el individuo  —cuando 

como en el caso se desenvuelve en el marco de su au tonomía—, 

soberano en su obrar, en su pensar y en su sentir. Esta protección 

alcanza a todos los individuos y es por ello que el  propio 

artículo 19 citado habilita al Estado a intervenir sólo a fin 

de proscribir interferencias intersubjetivas.  

Restablecido en su quicio el principio de señorío 

sobre la persona, es claro entonces que no se trata  simplemente 

de la tensión entre dos intereses contrapuestos, pu es no debe 

soslayarse que lo que aquí realmente se cuestiona e s la 
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intervención del Estado nada menos que sobre la esfera íntima  

del individuo —en cuanto ámbito de ejercicio de su autonomía 

personal—, la que a diferencia de la esfera pública  —y aun de 

la privada— no admite ningún tipo de intromisión. L a aceptación 

de esa injerencia convertiría al poder estatal en u na verdadera 

deidad.    

De ese modo se estaría negando, a su vez, la dignid ad 

del hombre como imperativo categórico y se desdibuj aría 

notablemente aquello que propugnaba Séneca —símbolo  de la 

filosofía estoica— en una epístola dirigida a Lucil io: " el 

hombre debe ser algo sagrado para el hombre " ( homo res sacra 

homini ). 

En este cometido, corresponde reiterar que el ar-

tículo 19 de la Constitución Nacional ha ordenado l a convivencia 

humana sobre la base de atribuir al individuo una e sfera de 

señorío sujeta a su voluntad y esta facultad de obr ar válidamente 

libre de impedimentos, conlleva la de reaccionar u oponerse 

a todo propósito de enervar los límites de aquélla.  En este 

contexto vital, puede afirmarse que en una sociedad  horizontal 

de hombres verticales, en la que la dignidad es un valor 

entendido para todo individuo por su sola condición  de tal, 

está vedada toda medida que menoscabe aquella prerr ogativa 

(artículo 19 de la Constitución Nacional).  

Más allá de la opinión que merezca el plan de vida 

de cada individuo, no puede afirmarse sin más que u na norma 

como la que aquí se impugna que compele al sujeto i nvolucrado 

a transitar el estigmatizante camino del proceso pe nal, no 

aumentaría el daño que seguramente ya padece así co mo la 

afectación a su dignidad. Ello por cuanto —como en cualquier 

otra causa en la que se investiga un delito— el acu sado debe 

atravesar un iter  necesariamente restrictivo de sus derechos 

que implica, entre otras cosas: ser detenido, verse  enfrentado 
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a jueces y fiscales, ser llamado a declaración inda gatoria y, 

sobre todo, convivir durante el tiempo que dure el proceso con 

la incertidumbre propia que genera el encontrarse s ometido a 

la justicia criminal, amén de la mácula que, en su caso, lo 

signará a futuro.    

Por lo demás, se violentan sus sentimientos, en tan to 

a quien se encuentra ante esta problemática (medida  curativa), 

o bien, como en el caso, el tribunal de mérito cali fica como 

simple principiante o experimentador (medida educat iva), se 

lo somete a la invasión de su persona y su intimida d.   

19) Que sumado a ello, debe recordarse que la norma  

que aquí se cuestiona establece pena de prisión  que sólo fa-

cultativamente —y siempre que se trate de la primer a vez— puede 

ser suspendida por una medida de seguridad educativ a o curativa. 

  

Precisamente, teniendo en cuenta que el poder 

punitivo no se manifiesta sólo mediante la imposici ón de una 

pena, sino también con la manera en que es ejecutad a y la exis-

tencia de condiciones carcelarias adecuadas (cfr. " Maldonado", 

voto del juez Fayt, Fallos: 328:4343), cabe adverti r que quien 

padece una adicción e ingresa por tal motivo a una unidad 

penitenciaria buscará el reemplazo del objeto adict ivo de 

cualquier modo. Dicha situación produce un empeoram iento en 

la adicción porque el condenado consigue dicho obje to —o su 

reemplazo— con las anomalías propias que implica ac ceder a ellos 

en un lugar de encierro. Por tanto, antes que mitig arse, el 

proceso adictivo se agrava. Ejemplo de ello son los  serios 

desórdenes en otros aspectos de la salud que produc e la 

sustitución de la sustancia, así como las dosis ele vadas que 

se consumen —si se accede al estupefaciente— y que pueden ser 

letales ante la falta de periodicidad en la adquisi ción. Por 

lo demás, todo ello se refleja en un aumento de los  focos de 
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violencia ya característicos de los establecimiento s car-

celarios.  

20) Que sentado lo anterior, es claro que las res-

puestas definitivas para estos planteos no pueden e ncontrarse 

en el marco de una causa penal, sin perjuicio de la  posibilidad 

de soluciones en otros ámbitos. Es indudablemente inhumano 

criminalizar al individuo , sometiéndolo a un proceso criminal 

que lo estigmatizará de por vida y aplicándole, en su caso, 

una pena de prisión. 

Al mismo tiempo no debe desconocerse que "las droga s 

ilícitas siguen planteando un peligro para la salud  de la 

humanidad" (Informe Mundial sobre Drogas, Resumen E jecutivo, 

UNODC, año 2009).  

Por ello, la grosera incongruencia que importa 

perseguir penalmente al consumidor de estupefacient es, no 

implica en modo alguno que el Estado deba autoexclu irse del 

tratamiento de la problemática.  

En ese cometido, no debe soslayarse que otra razón 

no menos importante que justifica un nuevo cambio j urispru-

dencial en la cuestión aquí traída, es que la doctr ina esta-

blecida en los precedentes mencionados se ha elabor ado con 

anterioridad a la reforma constitucional de 1994. 

21) Que la reforma mencionada —junto con nuevas 

concepciones a partir de la definición de la Organi zación 

Mundial de la Salud— condujeron a un desarrollo en el concepto 

del derecho a la salud en un grado tal que permiten  observar 

que de haber contado con ese instrumento, bien pudo  ser distinta 

la respuesta en los precedentes que hoy se revisan.  En efecto, 

el derecho a la salud se encuentra reconocido con j erarquía 

constitucional merced a los tratados incorporados p or el 

artículo 75, inciso 22 y el Estado argentino ha asu mido el 

compromiso internacional de lograr progresivamente su plena 
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efectividad obligándose "hasta el máximo de los rec ursos".  

22) Que desde esta perspectiva y en lo que especí-

ficamente hace a la cuestión aquí en estudio, cabe recordar 

—sin recurrir al arracimado de documentos internaci onales en 

este sentido— que dentro de los objetivos que se in cluyen en 

una mejor combinación de políticas públicas, se ins ta a los 

Estados miembros a promover el derecho a la salud d e las personas 

que consumen estupefacientes y a que "luchen por el  logro del 

objetivo del acceso universal al tratamiento de la toxicomanía  

como un compromiso para salvar vidas y reducir la d emanda de 

drogas" y, por tanto, como "uno de los mejores modo s de 

[combatir] el mercado ilegal de drogas" (cfr. UNODC , Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  Informe 

Mundial sobre las Drogas, 2009, Resumen Ejecutivo; énfasis 

agregado).  

Por otra parte, corresponde también poner de resalt o 

que —entre las medidas que a efectos de asegurar el  derecho 

a la salud se establecen— el artículo 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales presc ribe que 

deben figurar las necesarias para la prevención y e l tratamiento 

de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesio nales y de 

otra índole, y la lucha contra ellas (inciso c). El  artículo 

XI de la Declaración Americana de los Derechos y De beres del 

Hombre dispone, a su vez, que toda persona tiene de recho a que 

su salud sea preservada por medidas sanitarias y so ciales. Lo 

propio establece el artículo 25 de la Declaración U niversal 

de Derechos Humanos. 

Finalmente no debe soslayarse, que a partir de lo 

dispuesto en dichos instrumentos internacionales, e l Tribunal 

ha reafirmado el derecho a la preservación de la sa lud —com-

prendido, claro está, dentro del derecho a la vida—  y ha 

destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad 
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pública de garantizar ese derecho con acciones posi tivas, sin 

perjuicio de las obligaciones que deben asumir en s u cumpli-

miento las jurisdicciones locales, las obras social es o las 

entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 3 21:1684; 

323:3229; entre otros).   

Desde esta perspectiva se asume claramente que la 

" adicción es un problema de salud y no debe encarcel arse a los 

afectados " (cfr. UNODC, Informe del año 2009 ya citado; énfa sis 

agregado). Antes bien, es primariamente en el ámbit o sanitario 

—y mediante nuevos modelos de abordaje integral— qu e el consumo 

personal de drogas debería encontrar la respuesta q ue se 

persigue. Se conjuga así la adecuada protección de la dignidad 

humana sin desatender el verdadero y más amplio enf oque que 

requiere esta problemática, sobre todo en el aspect o relacionado 

con la dependencia a estas sustancias.  

23) Que en conexión de sentido puede también 

sostenerse, que tal es el fin público que —amén de encontrarse 

incluso comprometido en el plano internacional— tuv o en miras 

el legislador al sancionar, por ejemplo, leyes como  la 24.455 

y la 24.754, en las que junto con otras normas fede rales que 

se han dictado en la materia, subyace la idea de la  adecuada 

protección de la dignidad del individuo, la que por  cierto debe 

elevarse por sobre cualquier otro tipo de respuesta .  

En efecto, las normas antes mencionadas establecen,  

en uno de los aspectos que aquí importan, que tanto  las obras 

sociales como las empresas de medicina prepaga, deb en otorgar 

cobertura médico asistencial respecto de los riesgos derivados 

de la drogadicción  (artículo 1 ° de la ley 24.455 y 1 ° de la ley 

24.754). 

Dichas disposiciones, así como otras en materia de 

salud y asistencia sanitaria "vienen a constituirse  en la 

expresión legislativa de la asunción por el Estado Nacional 
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de aquellos compromisos, respecto de materias que p or su 

proximidad con los derechos a la vida y a la dignid ad personal 

deben entenderse señeras del ordenamiento, como por  otra parte, 

se insiste, lo dejaron establecido, por medio del a rtículo 75, 

inciso 22 de la Ley Fundamental, los constituyentes  en ocasión 

de la última reforma" (Fallos: 324:754, dictamen de  la 

Procuración General a cuyos fundamentos y conclusio nes remiten 

los jueces Fayt y Belluscio). 

24) Que, por lo demás, tales consideraciones posi-

bilitan situar esta cuestión en el marco de la norm ativa 

constitucional que enfoca el problema desde la pers pectiva de 

las acciones positivas por parte del Estado. En est e 

entendimiento esta Corte ya ha afirmado que los leg isladores 

han pretendido alcanzar con medidas de acción posit iva la situa-

ción de aquellos afectados por patologías como el S .I.D.A. o 

la droga (conf. dictamen citado al que remiten los jueces Fayt 

y Belluscio). No puede pensarse, entonces, que el m ismo 

legislador que propugna la obligatoriedad de un enf oque positivo 

de la problemática, pueda coexistir con otro que cr iminalizando 

genere efectos hasta deteriorantes de la salud.  

25) Que el derecho a la salud "no es un derecho 

teórico, sino uno que debe ser examinado en estrech o contacto 

con los problemas que emergen de la realidad social , para lograr 

así contornear su genuino perfil". Como su correlat o se ha 

afirmado que normas como la ley 24.754 "pretenden, en el 

ejercicio de potestades reglamentarias, asentir a u na novedosa 

realidad que reconoce en este campo a nuevos actore s 

institucionales y a recientes o potenciadas patolog ías" 

(dictamen de la Procuración General citado al que r emiten los 

jueces Fayt y Belluscio). 

26) Que, en consecuencia, si lo que siempre ha 

prevalecido —y debe prevalecer— es el respeto por l a dignidad 
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humana, no puede menos que interpretarse ello en co nsonancia 

con el cambio acaecido a partir de la aludida refor ma 

constitucional, que explícitamente incorpora a la s alud como 

una garantía a cumplir por parte del Estado y que, en lo que 

a las prestaciones médico-asistenciales obligatoria s se refie-

re, incluyen a la drogadicción y los riesgos deriva dos de ella, 

con acciones integrales de promoción, prevención, r ecuperación 

y rehabilitación.  

De manera que no puede sino interpretarse a la 

criminalización como un modo inadecuado —cuando no incoherente 

y contradictorio— de abordar la problemática de aqu éllos a 

quienes los afecta. Antes bien, la respuesta penal deja de lado 

las directivas constitucionales que rigen la materi a y se 

desentiende del verdadero conflicto, entorpeciendo,  cuanto 

menos, la cabal puesta en marcha de la red de tutel a diferencial 

propiciada. 

Por lo demás, de acuerdo a tales directivas y a las  

normas federales en juego que han comenzado a delin earlas, 

resulta incomprensible que mediante sanciones penal es que 

propenden, en definitiva, a la reafirmación del val or de de-

terminados bienes jurídicos, se termine restringien do preci-

samente dicho bien. Ello, por cuanto quien es señal ado como 

"delincuente" —e ignorado en su problemática— no ac ude al 

sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grad o extremo 

los tiempos de latencia entre el inicio del consumo  y la so-

licitud de atención. A su vez, el sistema sanitario  —escudado 

en la ajenidad del problema— parece replegarse en s ervicios 

de salud poco flexibles para atender el espectro de  cuestiones 

vinculadas con el uso y consumo de drogas.   

27) Que en suma la evolución reseñada pone de resal to 

la imperiosa necesidad de un compromiso mayor de to das las partes 

interesadas, así como la ineludible obligación de p romover la 
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salud —y en especial la de los jóvenes— mediante un a política 

sensata.  

Las tendencias de consumo parecen corresponderse co n 

factores culturales, económicos y sociales, y no co n la 

intimidación penal. Más aún, tal como señala el Inf orme Anual 

2004 del Observatorio Europeo de las Drogas y las T oxicomanías 

con sede en Lisboa (OEDT) que valoró el impacto de la legislación 

en materia de estupefacientes, el Consejo Nacional para la 

Delincuencia de Suecia había concluido que "no exis t[ían] 

indicios claros de que la criminalización del consu mo de drogas 

[hubiera tenido] efecto disuasorio para los jóvenes ".  

De todos modos, más allá de la preocupación que una  

decisión de estas características genera respecto d e que se 

encuentre acompañada de políticas sustentables, la sensatez 

que al Poder Judicial como poder del Estado también  se le exige, 

importa asumir lo paradojal que ha resultado la vía  hasta hoy 

escogida. 

El hecho de que la respuesta estatal no pueda darse  

en clave punitiva no implica reconocimiento alguno de la le-

gitimidad del uso de estupefacientes, sino que al i gual que 

otras sustancias, cuyo consumo no se incrimina pena lmente, debe 

procurarse desde el Estado una atención preventiva y asistencial 

no interferida por el sistema penal. Declarar la 

inconstitucionalidad del castigo penal a un consumi dor de drogas 

sólo importa admitir que la estigmatización e incer tidumbre 

que supone verse inmerso en un proceso criminal con stituye, 

también en este aspecto, una ilegítima intromisión a su señorío. 

  

A su vez, es claro que la pena de prisión que está 

prevista ante el fracaso de las medidas que, por ex cepción, 

incluyó la ley 23.737 no puede entenderse como una forma válida 

de cumplir con la obligación constitucional de prot eger la 
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salud. Por el contrario, la salud que se dijo resul taba 

imprescindible proteger de manera primordial (in re  "Capalbo", 

disidencia de los jueces Caballero y Fayt, Fallos: 308: 1392), 

se menoscaba en mucha mayor medida mediante el enci erro.  

Sólo mediante una visión integradora que enlace las  

distintas variables antes señaladas —y atravesadas éstas 

siempre por la autonomía propia y sagrada de cada i ndividuo— 

puede arribarse a la consecución de los fines que s e pretendía.  

28) Que sobre la base de las consideraciones 

precedentemente expuestas, corresponde concluir que  el artículo 

14, segundo párrafo, de la ley 23.737 carece actual mente de 

la racionalidad exigida por la Ley Fundamental, tod a vez que 

cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósit os en los 

que se encuentra inserto, es deber de los jueces ap artarse de 

tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar  la supremacía 

de la Constitución Federal, pues precisamente esa f unción 

moderadora constituye uno de los fines supremos del  Poder 

Judicial y una de las mayores garantías con que ést e cuenta 

para asegurar los derechos de los individuos (conf.  Fallos: 

328:566 y sus citas). 

29) Que frente a la decisión que hoy toma este Trib unal 

debe subrayarse el compromiso ineludible que deben asumir todas 

las instituciones para combatir el narcotráfico , 

redireccionando los recursos que durante más de dos  décadas 

estuvieron prácticamente destinados a perseguir al consumidor 

de escasas cantidades. En este sentido resulta eloc uente que 

según una investigación relevada por el "Comité Cie ntífico 

Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de  

Estupefacientes" creado por resolución 433/2008 del  Ministerio 

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en los ú ltimos veinte 

años sólo una de cada diez  causas iniciadas por infracción a 

la ley de estupefacientes lo fue por tráfico. El se tenta por 
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ciento de los expedientes lo fue por tenencia para consumo 

personal y el ochenta y siete por ciento se inició por tenencia 

de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incaut ada a varones 

jóvenes entre 20 y 30 años en la vía pública, que n o portaban 

armas ni estaban cometiendo otro delito. A su vez, la persecución 

no se ha dirigido a delitos tales como el lavado de  dinero y 

el ingreso de precursores químicos [acetona, efedri na, ácido 

clorhídrico, permanganato potásico, entre muchísimo s otros, 

según la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes, Centro Internacional de Viena, Lis ta de 

Precursores y Sustancias Químicas utilizadas frecue ntemente 

en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sust ancias 

Sicotrópicas], cuando en América Central y del Sur parecen estar 

traficándose cada vez con mayor frecuencia (Informe  Mundial 

sobre Drogas, Resumen Ejecutivo, UNODC, año 2009). Conclusiones 

similares pueden colegirse a partir de los datos su ministrados 

por el Observatorio Argentino de Drogas dependiente  de la 

Secretaría de Programación para la Prevención de la  Drogadicción 

y la Lucha contra el Narcotráfico.  

Como advertencia adicional, cabe observar que si lo  

que se pretendía era la persecución eficaz del narc otráfico, 

lo cierto es que poco o nada ha podido contribuir a  tal fin, 

la criminalización del consumidor que como imputado  no tiene 

obligación de decir verdad (ni puede incurrir en el  delito de 

falso testimonio), a diferencia de aquellos que pue den ser 

llamados como testigos.   

   No debe perderse de vista que el narcotráfico es  un 

problema "temible y desgarrador" (in re "Capalbo", considerando 

18 de la disidencia de los jueces Caballero y Fayt,  Fallos: 

308:1392). Sin embargo, el estado de situación actu al en la 

materia demuestra "de forma inequívoca, que las est rategias 

adoptadas hasta ahora no han dado resultados positi vos" 
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(Parlamento Europeo, debate sobre el informe (A6-00 67/ 2004), 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 

relativo a una propuesta de recomendación del Parla mento Europeo 

destinada al Consejo sobre la estrategia europea en  materia 

de lucha contra la droga -2005-2012-).  

Por ello, todos los esfuerzos en el ámbito penal de ben 

estar dirigidos a mantener incólume el compromiso d e cooperación 

en la represión del narcotráfico internacional, exp resamente 

asumido por el Estado Argentino en la Convención de  Naciones 

Unidas contra el tráfico de estupefacientes y susta ncias 

psicotrópicas aprobada en Viena en 1988 (ley 24.072 , promulgada 

por decreto 608 del 09/04/92), reconociendo —como e xpresamente 

se encuentra previsto en dicha Convención— que "el tráfico 

ilícito es responsabilidad colectiva de todos los E stados y 

que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco 

de la cooperación internacional". A tal efecto, el artículo 

3 dispone que los Estados parte deben tipificar tod o aquello 

relacionado con la comercialización de estupefacien tes. 

Paralelamente, las Convenciones de Naciones Unidas no estipulan 

la imposición de penas por consumo, tal como se men ciona con 

claridad en el Comentario Oficial de la Convención de 1988.  

En el mismo sentido, esta Corte ha señalado que "(l )os 

delitos que afectan a la comunidad de las naciones como el 

narcotráfico internacional requieren razonablemente  de un 

proceso multijurisdiccional basado en la cooperació n judicial" 

(Fallos: 323:3055). En el mismo empeño, puede citar se a 

prácticamente la mayoría de los países de la región  que a la 

par de haber despenalizado la tenencia para consumo  personal, 

dedican los recursos disponibles a la persecución d el tráfico 

de estupefacientes.  

30) Que a ello, entonces, debe circunscribirse y 

reforzarse la persecución penal, pues, a su vez, to da extra-
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limitación al respecto importaría validar lo que co nstituye 

en definitiva una intromisión en el ámbito de señor ío personal 

en tanto marco de una acción autorreferente. Ello p or cuanto 

no es misión del derecho penal prevenir los daños q ue una persona 

puede causarse a sí misma. No hay lugar para plante ar dicha 

cuestión cuando la conducta de esa persona no afect a a los 

intereses de ninguna otra (conf. John Stuart Mill, On Liberty , 

en Wasserstrom R., comp. " Morality and the Law ", Belmont, 

California, 1971, cap. III, págs. 92-93). 

Como clara aplicación del principio de reserva y de  

la garantía de autonomía moral de la persona, consa grados en 

el artículo 19 de la Constitución Nacional, no pued e imponerse 

pena a ningún individuo en razón de lo que la perso na es, sino 

únicamente en razón de lo que la persona haya hecho ; sólo puede 

penarse la conducta lesiva, no la personalidad. Lo contrario 

permitiría suponer que los delitos imputados en cau sas penales 

son sólo el fruto de la forma de vida o del carácte r de las 

personas (conf. doctrina de Fallos: 308:2236, citad o en Fallos: 

324:4433, voto del juez Fayt). Asumir aquella posib ilidad 

implicaría considerar al delito como síntoma de un estado del 

sujeto, siempre inferior al del resto de los ciudad anos; 

significaría, en última instancia, desconocer la do ctrina según 

la cual ningún habitante de la Nación puede ser pri vado de su 

dignidad humana aunque su conducta haya sido reprob ada (conf. 

voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en Fa llos: 318:1874 

y disidencia del juez Fayt en Fallos: 313:1262, cit ados en 

Fallos: 324:4433). La Constitución de un Estado de Derecho no 

puede admitir que ese Estado se arrogue la facultad  de juzgar 

la existencia de una persona, su proyecto de vida y  su 

realización. Semejante proceder le está vedado a un  Estado 

democrático que parte del principio republicano de gobierno 

(voto del juez Fayt in re "Gramajo", Fallos: 329:36 80). 
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31) Que, por último, la solución a la que aquí se 

arriba —teniendo en cuenta, además, que el consumo afecta en 

mucho mayor medida a aquellos sectores sociales pos tergados 

que no encuentran en su entorno grupos de contenció n efectivos—, 

conduce inevitablemente a advertir sobre la necesid ad de 

establecer políticas públicas en materia de prevenc ión, 

promoviendo la difusión de la información, la forma ción de los 

recursos humanos entre los profesionales de la salu d y de la 

educación, el debate acerca de nuevos modelos de ab ordaje que 

fomenten a su vez la participación mediante un enfo que integral 

(familias, entornos y de contexto general) y en los  que se 

invierta en evaluaciones de calidad cuyo marco conc eptual se 

encuentre basado en el desarrollo humano. Asimismo,  en lo que 

respecta a la problemática específica de la adicció n deben 

establecerse programas nacionales de salud asistenc iales, que 

encuentren en el ámbito civil y administrativo el d ebido 

respaldo a la consecución de los fines que allí se perfilen. 

Por las razones expuestas, es que se justifica que 

esta Corte se vea en la obligación de hacer recorda r a las 

autoridades —y a todas las instituciones— la releva ncia de 

desarrollar a nivel nacional programas de salud que  atiendan 

a las problemáticas aludidas y de ese modo dar vali dez y vigencia 

a los Tratados de Derechos Humanos a los que el paí s está 

vinculado. Paralelamente, los actores del sistema p enal deberán 

extremar el uso de sus facultades para cumplir con el ineludible 

deber de respetar los compromisos asumidos a nivel internacional 

a fin de combatir el narcotráfico. 

Por ello, y oído el señor Procurador General con ar reglo 

a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLI I "Villacampa" 

—que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la qu eja, declarar 

procedente el recurso extraordinario, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párra fo, de la 
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ley 23.737, con el alcance que surge de los conside randos 

precedentes, y dejar sin efecto la sentencia apelad a en lo que 

fue motivo de agravio. II) Exhortar a todos los pod eres públicos 

a asegurar una política de Estado contra el tráfico  ilícito 

de estupefacientes y a adoptar medidas de salud pre ventivas, 

con información y educación disuasiva del consumo, enfocada 

sobre todo en los grupos más vulnerables, especialm ente los 

menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los  tratados 

internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. 

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de qu e, por quien 

corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al 

presente. Agréguese la queja a los autos principale s. Hágase 

saber y devuélvase. 

 

 

 

VO-//- 
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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIA GO    

PETRACCHI 

Considerando: 

Que según se desprende de los considerandos 1 ° a 9 ° 

del voto que encabeza este pronunciamiento, la situ ación 

planteada en la presente causa es sustancialmente i déntica a 

la que motivara mi voto en el caso "Bazterrica" (Fa llos: 

308:1392) y, con posterioridad —ya bajo la vigencia  del artículo 

14, segundo párrafo, de la ley 23.737 aquí en discu sión—, mi 

disidencia en "Montalvo" (Fallos: 313:1333), cuyas 

consideraciones corresponde tener aquí por reproduc idas. 

Por ello, y oído el señor Procurador General con ar reglo 

a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLI I "Villacampa" 

—que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la qu eja, declarar 

procedente el recurso extraordinario, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párra fo, de la 

ley 23.737, con el alcance establecido en los prece dentes a 

los cuales se remite, y dejar sin efecto la sentenc ia apelada 

en lo que fue motivo de agravio. II) Exhortar a tod os los poderes 

públicos a asegurar una política de Estado contra e l tráfico 

ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de s alud 

preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, 

enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente 

los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con  los tratados 

internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. 

Vuelvan los autos al tribunal de origen a 

-//- 
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-//- fin de que, por quien corresponda, se dicte un  nuevo 

pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja 

a los autos principales. Hágase saber y devuélvase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO-//- 
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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFAR ONI 

Considerando: 

Que el infrascripto concuerda con los considerandos  

1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento,  que se dan 

por reproducidos.  

10) Que para tomar una decisión respecto del caso 

en análisis, se debe examinar previamente los alcan ces y 

restricciones que el artículo 19 de la Constitución  Nacional 

le impone al Estado, a fin de salvaguardar el ámbit o de privaci-

dad de las acciones individuales que no ocasionan l esión o 

peligro concreto a terceros. 

11) Que desde los albores de nuestra ciencia cons-

titucional, fue nada menos que José Manuel Estrada quien relevó 

su importancia como eje central de la Constitución,   y afirmó 

certeramente el carácter intrascendente de nuestro derecho, 

o sea, la imposibilidad de que pueda ponerse al ser vicio de 

cualquier mito metahumano, concluyendo que "según l a doctrina 

argentina, el papel de la potestad social se reduce  a proteger 

derechos" ( Curso de Derecho Constitucional y Administrativo , 

Buenos Aires, 1895, pág. 181). El mismo Estrada es quien señala 

que el artículo 19 consagra con claridad la separac ión del 

derecho y la moral individual, decidiendo de una ve z y para 

siempre, entre el Estado que impone una moral y el que respeta 

el ámbito de libertad moral de la persona: a la pri mera actitud 

la califica de "pagana y socialista" y a la segunda  de "cristiana 

y liberal" (loc. cit.). 

12) Que es menester recuperar y consolidar el valor  

central de esta norma como viga maestra del derecho  argentino, 

tal como lo hiciera no sólo el ilustre Estrada, sin o también 

uno de los pioneros del penalismo nacional, Adán Qu iroga: 

"ninguna verdad es más evidente para la ciencia pen al: la 

sociedad no tiene la misión de hacer reinar la mora lidad en 
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las acciones privadas; el ser ficticio que denomina mos poder 

público, ha sido instituido para conservar y guarda r el orden 

y la armonía de los derechos, los que no pueden alt erarse cuando 

las acciones son puramente individuales, cuando no se ejercitan 

en la esfera de la vida de relación" ( Delito y pena , Córdoba, 

1885, págs. 36-37).  

13) Que los maestros del siglo XIX nos recuerdan lo s 

muchos siglos de confusión y los torrentes de sangr e que 

corrieron para llegar a esta conquista de la modern idad, tan 

despreocupadamente despreciada en nuestros días por  opiniones 

irreflexivas teñidas de posmodernismo  con raro aroma a 

premodernismo , y con base en situaciones y necesidades, 

pretendidamente diferentes, pasando por alto que si empre fueron 

supuestas nuevas urgencias como pretextos legitiman tes de todos 

los crímenes cometidos por los estados, cuando se l es otorgó 

la oportunidad de desconocer la condición de ente m oral como 

esencia de la persona.    

14) Que el artículo 19 no arranca en 1853, sino que  

su vigencia e importancia para nuestra Constitución  se refuerza 

aún más por su genealogía como norma que proviene d e los primeros 

ensayos de organización constitucional de la Repúbl ica, o sea, 

que atraviesa como filosofía básica de nuestra Cons titución 

todas las etapas precedentes, pues proviene de Mont eagudo y 

del Presbítero Sáenz, consagrado en el Estatuto Pro visional 

del 5 de mayo de 1815, del Reglamento Provisorio de  1817, del 

artículo 112 de la Constitución de 1819 y del artíc ulo 162 de 

la Constitución de 1826 (cfr. Arturo Enrique Sampay , La 

filosofía jurídica del artículo 19 de la Constituci ón Nacional , 

Buenos Aires, 1975, págs. 10 y ss.; también Agustín  De Vedia,  

Constitución Argentina , Buenos Aires, 1907, pág. 100).   

15) Que los antecedentes de la legislación nacional  

han sido desarrollados extensamente en el voto del juez Pe-
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tracchi en la causa "Bazterrica" (Fallos: 308:1392,  conside-

rando 14) a los que me remito en honor a la breveda d. En el 

mencionado fallo "Bazterrica", esta Corte declaró l a incons-

titucionalidad del artículo 6º de la ley 20.771 que , al igual 

que en la norma cuestionada en el presente, punía l a tenencia 

de estupefacientes para uso personal. 

16) Que el 21 de septiembre de 1989 se sancionó la 

ley 23.737, aún vigente, que en su artículo 14 segu ndo párrafo 

mantiene la prohibición y punición de la tenencia d e estu-

pefacientes para uso personal, y en ese marco, y de biéndose 

expedir sobre el tema, esta Corte varió su jurispru dencia a 

partir de la causa "Montalvo" (Fallos: 313:1333), c onsiderando 

punible esa conducta, y consecuentemente retomando el criterio 

anterior al dictado del fallo "Bazterrica"; criteri o que, en 

términos generales, se ha mantenido hasta el presen te. 

17) Que si bien no es función del control de cons-

titucionalidad juzgar la política criminal, debería  serlo 

cuando resulta de toda evidencia la patente contrad icción entre 

el fin manifiesto de la norma y el favorecimiento d e su efecto 

precisamente contrario, por resultar violatorio de la 

racionalidad republicana impuesta por el artículo 1 º de la 

Constitución, como propia de todo acto de gobierno.  En el 

presente caso no es necesario acudir a esta valorac ión, pero 

no sale sobrando verificar que el ejercicio del con trol de 

constitucionalidad de la norma cuestionada por part e de esta 

Corte la reafirma fuertemente, teniendo en cuenta q ue la de-

cisión no sólo no lesiona, sino que habrá de operar  a favor 

de la política criminal encaminada a la represión d el tráfico 

y difusión de tóxicos prohibidos, seriamente obstac ulizada en 

varios sentidos por la norma en cuestión. 

18) Que el tipo penal que describe el artículo 14, 

segundo párrafo, de la ley 23.737 ha pasado a ser u n instrumento 
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de poder punitivo que casi nunca se traduce en una pena efectiva, 

y muy pocas veces en una condena firme. Esta Corte,  para 

pronunciarse, ha debido escoger una causa entre una  escasa media 

docena que habían alcanzado la instancia extraordin aria sin 

encontrarse prescriptas, toda vez que, en la prácti ca, prescribe 

la inmensa mayoría de las causas que tuvieron orige n en acciones 

penales asentadas sobre esta habilitación de poder punitivo. 

19) Que no obstante los resultados descriptos, este  

tipo penal genera innumerables molestias y limitaci ones a la 

libertad individual de los habitantes que llevan a cabo con-

ductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes j urídicos 

ajenos, sin que los procesos originados lleguen a t érmino en 

la forma que se supone que deben hacerlo todos los procesos 

penales. Al mismo tiempo, importa un enorme dispend io de es-

fuerzo, dinero y tiempo de las fuerzas policiales, insumidos 

en procedimientos inútiles desde el punto de vista político 

criminal, como lo demuestran los casi veinte años t ranscurridos 

desde que esta Corte revirtiera la jurisprudencia s entada en 

el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392), con el dic tado del 

fallo "Montalvo" (Fallos: 313:1333). 

Similares consideraciones pueden hacerse respecto 

de la tarea judicial. Tanto la actividad policial c omo la 

judicial distraen esfuerzos que, con sano criterio político 

criminal, deberían dedicarse a combatir el tráfico de tóxicos, 

en especial el de aquellos que resultan más lesivos  para la 

salud, como los que hoy circulan entre los sectores  más pobres 

y jóvenes de nuestra sociedad, con resultados letal es de muy 

corto plazo y con alta probabilidad de secuelas neu rológicas 

en los niños y adolescentes que logran recuperarse.  

20) Que el procesamiento de usuarios —por otra part e— 

se convierte en un obstáculo para la recuperación d e los pocos 

que son dependientes, pues no hace más que estigmat izarlos y 
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reforzar su identificación mediante el uso del tóxi co, con claro 

perjuicio del avance de cualquier terapia de desint oxicación 

y modificación de conducta que, precisamente, se pr opone el 

objetivo inverso, esto es, la remoción de esa ident ificación 

en procura de su autoestima sobre la base de otros valores. 

21) Que, asimismo, el procesamiento de usuarios 

obstaculiza la persecución penal del tráfico o, al menos, del 

expendio minorista, pues el usuario imputado goza d e los be-

neficios que la naturaleza de acto de defensa otorg a a la 

declaración indagatoria y, en consecuencia, puede l egalmente 

negarse a declarar revelando la fuente de provisión  del tóxico, 

cosa que no podría hacer en el supuesto en que se l e interrogara 

en condición de testigo, so pena de incurrir en la sanción del 

testigo remiso o falso.  

22) Que todas estas consideraciones político 

criminales refuerzan la esencia de la decisión de e sta Corte, 

en el sentido de reafirmar como valor central de nu estra Consti-

tución la norma del artículo 19 que, por cierto, tr asciende 

con mucho el alcance de la cuestión sometida a la d ecisión del 

Tribunal en el presente caso. El desconocimiento o debi-

litamiento de su vigencia hace tambalear las propia s bases del 

sistema constitucional. 

23) Que, en orden a lo dicho precedentemente, sólo 

cabe concluir que en el conflicto de normas plantea das en la 

presente causa, el artículo 19 de la Constitución N acional 

resulta ser un pilar fundamental de nuestro sistema  jurídico, 

ya que es el que garantiza el sistema de libertades  individuales 

de los habitantes, en tanto que el artículo 14, pár rafo segundo 

de la ley 23.737 se le contrapone, en tanto conculc a el ámbito 

de privacidad personal que el primero garantiza. Po r lo tanto, 

sólo cabe declarar en el caso la inconstitucionalid ad de la 

tenencia de estupefacientes para consumo personal. 
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Por ello, y oído el señor Procurador General con ar reglo 

a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLI I "Villacampa" 

—que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la qu eja, declarar 

procedente el recurso extraordinario, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párra fo, de la 

ley 23.737, con el alcance que surge de los conside randos 

precedentes, y dejar sin efecto la sentencia apelad a en lo que 

fue motivo de agravio. II) Exhortar a todos los pod eres públicos 

a asegurar una política de Estado contra el tráfico  ilícito 

de estupefacientes y a adoptar medidas de salud pre ventivas, 

con información y educación disuasiva del consumo, enfocada 

sobre todo en los grupos más vulnerables, especialm ente los 

menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los  tratados 

internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. 

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de qu e, por quien 

corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al 

presente. Agréguese la queja a los autos principale s. Hágase 

saber y devuélvase. 

 

 

 

 

VO-//- 
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-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.  ARGIBAY 

Considerando: 

Que la infrascripta concuerda con los considerandos  

1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento,  que se dan 

por reproducidos.  

10) Tal como surge de los antecedentes que han sido  

reseñados, la defensa ha reclamado durante su activ idad re-

cursiva que se realice un examen basado en el artíc ulo 19 de 

la Constitución Nacional que determine si la conduc ta por la 

que fueron condenados sus asistidos, calificada com o tenencia 

de estupefacientes para consumo personal (artículo 14, segundo 

párrafo, de la ley 23.737), se halla protegida por dicha cláusula 

constitucional. Esto es, si la tenencia en el bolsi llo del 

pantalón de los imputados Gustavo Alberto Fares, Ma rcelo 

Ezequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal de alguno s cigarrillos 

de marihuana, hallados con motivo de la requisa de la que fueron 

objeto al ser detenidos por personal policial, y la  posesión 

de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortej arena de 

dos paquetes de cigarrillos conteniendo algunos gra mos de 

marihuana, que arrojaron a la vía pública al verse cercados 

por la policía, resultan acciones privadas, en los términos 

de la norma constitucional mencionada que dispone: "Las acciones 

privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden 

y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los  magistrados".  

No obstante, esta insistencia ha fracasado, funda-

mentalmente porque las diversas instancias judicial es que han 

dictado sentencia consideraron que la defensa no in troducía 

ninguna cuestión novedosa respecto de las que fuero n tratadas 

por esta Corte en la causa "Montalvo" (Fallos: 313: 1333) y que, 

tal como había sucedido en ese antecedente, corresp ondía dictar 

la condena de los acusados. 
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Cabe aclarar que la autoridad de "Montalvo" ha sido  

invocada por los tribunales de grado para justifica r en general  

la punibilidad de la tenencia de estupefacientes pa ra uso 

personal y la consiguiente irrelevancia de cualquie r análisis 

en particular  sobre el modo en que fue realizada la conducta 

para decidir si ha sido o no una acción privada.  

Esta circunstancia hace necesario establecer cuál 

es la regla de derecho que contiene "Montalvo" y, e n su caso, 

en qué medida puede utilizarse ese antecedente para  bloquear 

a priori  el examen judicial de las razones que esgrime el 

recurrente para justificar la pretensión de que la conducta 

de cada uno de sus asistidos, en concreto y por las  condiciones 

en que se llevó a cabo, fue una acción privada. 

11) a) Según surge de algunos pasajes de "Montalvo" , 

"el procesado, junto con otra persona, era llevado detenido 

en un automóvil de alquiler, por presumirse que pod ría estar 

vinculado a la sustracción de dólares. Al llegar a la dependencia 

policial y descender del vehículo, Montalvo arrojó una bolsita 

que contenía 2,7 grs. de marihuana..." (Fallos: 313 :1333). 

La mayoría argumentó que el Tribunal "en su actual 

composición" retornaba a la doctrina del caso "Cola vini" 

(Fallos: 330:254) del año 1978, pues las mismas raz ones por 

las que en aquel entonces se había afirmado la vali dez del ar-

tículo 6 ° de la ley 20.771 que penaba a quien "...tuviere en  

su poder estupefacientes, aunque estuvieran destina dos a uso 

personal", resultaban aplicables en el análisis del  artículo 

14, segundo párrafo, de la ley 23.737, que conmina la misma 

conducta inclusive cuando por su "escasa cantidad" y demás 

circunstancias surgiere inequívocamente que la tene ncia era 

para uso personal.  

El argumento central de la sentencia fue que por se r 

la figura penal en cuestión un delito de peligro ab stracto, 
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la conducta allí descripta contenía implícita su tr ascendencia 

a terceros. Esa exteriorización estaría dada por el  "efecto 

contagioso" de la drogadicción, esto es, por consti tuir un medio 

de difusión de la droga y por ser parte necesaria d e la cadena 

de tráfico, cuestiones ambas vinculadas a asuntos d e política 

criminal cuya evaluación, según se estimó, incumbía  a otro poder 

del Estado. 

Ahora bien, derivar de aquel fallo un estándar segú n 

el cual la punición de la tenencia de droga para co nsumo personal 

es constitucionalmente inobjetable en todos y cada uno de los 

casos concebibles es equivocado fundamentalmente po r dos 

razones. 

Primero, porque si "Montalvo" hubiese resuelto con 

ese alcance el problema, la Corte habría ejercitado  un control 

de constitucionalidad en abstracto consumado median te una 

decisión única con el efecto de clausurar por antic ipado toda 

posibilidad de examinar, en casos posteriores, si l a conducta 

del imputado es o no una acción privada protegida p or el artículo 

19 de la Constitución. 

Es claro que ese tipo de análisis se enfrenta con 

la doctrina elaborada por esta Corte que supedita s u actuación 

jurisdiccional a la existencia de un interés (parti cular o 

colectivo) al que la norma resulta aplicable. Preci samente, 

mucho antes de "Montalvo" e incluso de "Colavini", se había 

consolidado la doctrina según la cual la jurisdicci ón de la 

Corte se ejerce en el marco de "causas" a las que a luden los 

artículos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la  ley 27 y, 

por lo tanto, "la impugnación de las leyes con base  

constitucional no puede contemplarse en abstracto" (doctrina 

de Fallos: 106:109; 182:398; 187:79; 190:142, 389; 252:328; 

256: 602; 259:69; 304:1088; 311:2088; 317:335, 1224 , entre 

otros). De ahí que declarada la inconstitucionalida d de una 
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norma, ésta no pierde vigencia en general, sino en lo que 

respecta a la decisión del caso concreto; de modo s imétrico, 

tampoco el rechazo de un planteo de inconstituciona lidad tiene 

como efecto la convalidación absoluta de la ley en cuestión 

para todos los casos posibles y la consiguiente inm unidad contra 

cualquier planteo posterior.  

En segundo lugar, extraer de la retórica utilizada 

en aquel pronunciamiento una regla que afirme la va lidez en 

todos los casos del tipo previsto en el artículo 14 , segundo 

párrafo, de la ley 23.737, es erróneo, pues ello im plicaría 

conceder a los términos generales contenidos en el fallo un 

alcance impropio. 

En efecto, también la Corte ha fijado pautas para 

el buen uso de sus precedentes, al explicar cómo de ben entenderse 

las expresiones generales vertidas en sus sentencia s, 

estableciendo que no cabe acordar carácter obligato rio para 

casos sucesivos a los términos generales contenidos  en el fallo. 

Así en la resolución tomada en el expediente "Munic ipalidad 

de la Capital c/ Isabel A. Elortondo" (Fallos: 33: 162) sostuvo 

que: "Cualquiera sea la generalidad de los concepto s empleados 

por el Tribunal en esos fallos, ellos no pueden ent enderse sino 

con relación a las circunstancias del caso que los motivó, 

siendo, como es, una máxima de derecho, que las exp resiones 

generales empleadas en las decisiones judiciales de ben tomarse 

siempre en conexión con el caso en el cual se usan. ..". 

Este distingo responde a la diferencia entre las 

expresiones generales u obiter dicta  y aquellas otras que 

conforman el argumento central que sustenta la deci sión. Las 

primeras, de acuerdo con "Municipalidad de la Capit al c/ Isabel 

A. Elortondo", no pueden ser utilizadas para obliga rla en otras 

decisiones. Así, según lo explicado precedentemente , la 

pretensión de convalidar de manera general y absolu ta una norma 



 
 

 
A. 891. XLIV. 
RECURSO DE HECHO 
Arriola, Sebastián y otros s/ causa n ° 9080. 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 −79− 

legal carece de toda fuerza vinculante.  

b) Por lo tanto, "Montalvo" sólo sería un precedent e 

con peso en la presente decisión si contuviese una descripción 

de los rasgos que el Tribunal estimó relevantes en la acción 

del acusado para concluir que era dañina hacia terc eros y que 

puedan ser comparados con las características de la s conductas 

probadas en esta causa.  

Sin embargo, la brevedad de las referencias al caso  

concreto que contiene la sentencia mencionada hace imposible 

conocer si hubo aspectos del comportamiento concret amente 

realizado por el imputado que influyeran en su cons ideración 

como ofensivo hacia el orden y la moral pública o l os derechos 

de terceros. El pronunciamiento hace apreciaciones generales 

sobre el carácter "contagioso" del consumo de droga  y en torno 

al puesto que necesariamente ocupan los compradores  en la cadena 

de "tráfico". 

Lo primero no está seguido por una identificación 

de las circunstancias que tienen la propiedad de pr oducir el 

temido contagio, es decir, sobre el modo en que Mon talvo podía 

lograr ese efecto teniendo droga entre sus ropas o de alguna 

otra manera que estuviese presente en su comportami ento. En 

relación con lo segundo, debe decirse que el signif icado de 

"tener" droga no incluye el haberla comprado. Si la  

exteriorización de la conducta reprochable consisti ó en ser 

parte de la cadena de tráfico como comprador, enton ces debería 

haberse probado dicho extremo y apoyado en esa circ unstancia 

la afirmación de que la conducta de Montalvo no res ultó inocua 

para terceros. Cabe insistir en lo siguiente: cualq uiera sea 

el elemento de juicio que se tome como pauta para r estar carácter 

privado a una acción como es la mera tenencia de es tupefacientes 

se trata de un elemento cuya presencia no es necesa ria, sino 

contingente y, por lo tanto, es un dato que ha de s er debidamente 
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probado para entrar así en la consideración del tri bunal.  

Como se ha visto, esta falta de precisión sobre las  

razones que llevaron a la conclusión de que la cond ucta de 

Montalvo no estaba protegida por el artículo 19 de la 

Constitución Nacional, impide la formación de un es tándar 

aplicable a otros casos. Por lo tanto, aquella deci sión, así 

como su mayor o menor acierto, está confinada a la causa en 

que fue dictada.  

A mayor abundamiento, y respecto de las posibles 

interpretaciones de las que ha sido objeto "Montalv o", me 

permito una última reflexión. 

Debe recordarse que no son las intenciones que abri gan 

los jueces que suscriben el fallo de la Corte lo qu e vale como 

precedente, sino la regla que sirvió de base a la d ecisión que 

efectivamente se tomó. Por eso, más allá de tales i ntenciones 

y de los efectos desencadenados a partir de su pron unciamiento, 

corresponde hacer una distinción. Si el argumento u tilizado 

en "Montalvo" es interpretado, como lo he hecho ant es, en el 

sentido de que el daño a terceros está implícito en la definición  

del delito, no merece objeciones de peso, salvo que  ello no 

agrega demasiada información puesto que, explícita o 

implícitamente, ello sucede con todas las normas qu e establecen 

delitos; lo contrario las pondría en una colisión l iteral y 

manifiesta con el artículo 19 de la Constitución Na cional. Sin 

embargo, esto nada nos dice sobre la verificación e n el caso 

de un daño o peligro para terceros. 

Sin embargo, distinta es la valoración que merecerí a 

ese argumento bajo la inteligencia de que el daño a  terceros 

está implícito no en la definición, sino en el hecho  de tener 

estupefacientes, en la conducta misma, puesto que e s humanamente 

imposible contar con una previsión exhaustiva sobre  todas las 

características de los hechos futuros como para pod er afirmar 
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a priori  que todos ellos producirán un daño a terceros. 

Ahora bien, por lo general las leyes penales que 

establecen delitos brindan algunas pautas sobre la dirección 

que debe tomar el examen sobre los efectos dañinos de la acción 

ilícita, sea describiendo los rasgos principales de  la víctima 

o, al menos, de las derivaciones o consecuencias qu e han de 

seguirse de la acción criminal. De ahí que no es fr ecuente que 

un análisis constitucional de este tipo se proponga  respecto 

de otros delitos. Así, por ejemplo, una acción que se comete 

dentro de la cadena de comercialización de estupefa cientes no 

contiene precisiones sobre las víctimas, pero sí in cluye, entre 

los caracteres definitorios del comportamiento deli ctivo, el 

hecho de que está orientado, en última instancia, a  la provisión 

de sustancias prohibidas a consumidores generalment e 

indeterminados cuya salud es la que se busca proteg er. Sin 

embargo, la prohibición del artículo 14, segundo pá rrafo, de 

la ley 23.737, no incluye, a diferencia de otro tip o de delitos, 

ninguna referencia o precisión sobre quienes serían  las víctimas 

de la acción consistente en consumir estupefaciente s o, al 

menos, cómo es que estos últimos podrían afectarlas . Más aún, 

incluye dentro del ilícito los casos en que probada mente no 

habrá ninguna otra persona involucrada salvo el con sumidor 

mismo. Por ese motivo, es significativa la probabil idad de que 

dentro de la definición legal puedan caber conducta s que no 

se conectan en absoluto, o lo hacen de una manera e xcesivamente 

vaga e imprecisa, con algún efecto dañino sobre los  intereses 

individuales o generales que busca proteger la ley 23.737. 

Si se combinan las dos cosas, a saber, la humana 

imposibilidad de predecir con certeza cómo serán lo s hechos 

futuros y la indeterminación con que está definido el delito 

de tenencia de estupefacientes en lo concerniente j ustamente 

a cuáles son los efectos sobre los intereses ajenos , se explica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 −82− 

por qué motivo "Montalvo" no puede ser interpretado  como una 

barrera inexpugnable para que los jueces decidan en  cada caso 

si el acusado llevó a cabo una acción privada o no.  

12) Por lo que se lleva dicho y regresando a la 

proposición inicial, si bien puede sostenerse que a l analizar 

el caso la mayoría concluyó que la conducta de Mont alvo tenía 

aptitud para dañar a terceros y por lo tanto escapa ba a la 

protección del artículo 19 de la Constitución Nacio nal, el fallo 

no ofrece ninguna pauta para examinar si en casos c omo el que 

hoy estamos juzgando el comportamiento probado de l os imputados 

constituye o no una acción privada protegida por aq uella norma 

constitucional. 

Ahora bien, en atención a que como ya se ha dicho, 

hay una multiplicidad de acciones posibles de infri ngir el tipo 

penal, a fin de determinar si en el caso que aquí s e examina 

la conducta se trata o no de una acción privada, re sulta 

necesario recurrir a las decisiones anteriores que se han tomado 

al respecto, y a través de un examen integral, dete ctar qué 

elementos han resultado de trascendencia para resol ver los casos 

en uno u otro sentido.  

En primer lugar, debe mencionarse el caso "Bazte-

rrica" (Fallos: 308:1392). Según la referencia que contiene 

en relación a los hechos que motivaron la sentencia  condenatoria 

recurrida, durante un allanamiento en su domicilio la policía 

encontró marihuana en poder del imputado. En aquel fallo se 

declaró la inconstitucionalidad de la disposición l egal que 

incrimina la tenencia de estupefacientes para consu mo personal; 

en tal sentido, se señaló que en tanto la conducta se realice 

en condiciones que no traiga aparejado un peligro c oncreto o 

un daño a derechos o bienes de terceros, estaba amp arada por 

la garantía del artículo 19 de la Constitución Naci onal. 

Siguiendo ese criterio, la mayoría de los ministros  consideró 
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que el comportamiento de Bazterrica, consistente en  tener en 

su domicilio droga que, dada su cantidad, resultaba  

inequívocamente para consumo personal, no tenía apt itud para 

interferir con acciones legítimas de terceras perso nas, dañar 

a otros, o lesionar más que la "moral privada" de u n conjunto 

de personas y, por lo tanto, integraba las acciones  privadas 

protegidas por el artículo 19 de la Constitución Na cional. 

La aplicación de la regla de derecho con base en la  

cual se decidió "Bazterrica" fue utilizada en sente ncias 

subsiguientes, construyéndose una línea de interpre tación cons-

titucional discernible sobre el tipo de conductas q ue podían 

considerarse privadas y que básicamente estuvo cent rada en el 

carácter ostensible de la tenencia en pequeñas cant idades.  

Así se entendió que constituían acciones resguardad as 

por el artículo 19 de la Constitución "el transport ar 54 gramos 

de hoja de marihuana debajo de un suéter, en moment os en que 

circulaba como pasajero de un taxi ("Capalbo", Fall os: 

308:1392); cuando fue necesario revisar las pertene ncias a la 

imputada para encontrarla ("Noguera, María Marta y otras", 

Fallos: 310:294), cuando la marihuana (0.66 gramos)  se 

encontraba dentro del armario del living-comedor de l domicilio 

("Giménez, Nancy Gladys y otros", Fallos: 311:185) y en un caso 

en que fueron halladas cinco colillas de cigarrillo s de 

marihuana en el domicilio del imputado ("Rossi, Emi lio Fabián", 

Fallos: 312:2475).  

Por el contrario, se consideró que la conducta del 

condenado no era una acción privada cuando "fue sor prendido 

fumando marihuana en un sitio público —plaza San Ma rtín—" 

(Fallos: 310:2836), o en un caso en que el imputado  fue des-

cubierto con marihuana en su poder "en oportunidad en que 

transitaba por la vía pública en un vehículo con tr es 

acompañantes, a quienes no sólo había invitado a co nsumir la 
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droga, sino además había logrado que uno de ellos a ceptara el 

convite" ("García, Alejandro Marcelo y otros", Fall os: 

311:2228). Tampoco se encontraba resguardada la con ducta de 

quien poseía marihuana en el interior de dos bolsos  y en 

distintas cajas de fósforos, cuando "Gerstein —en c oncordancia 

con Gabriel Pereyra, quien ocasionalmente cohabitab a con ella— 

no sólo reconoce la posesión de estupefacientes sin o que admite 

también que, parte de éste fue consumido en su depa rtamento 

por distintas personas quienes, incluso, armaron al gunos de 

los cigarrillos secuestrados" ("Gerstein, Myriam  N oemí", 

Fallos: 311:2721), ni la conducta de quien fumaba m arihuana 

mientras caminaba "sin rumbo fijo" con un amigo ("F iscal c/ 

Ideme Galesi, Daniel y Galesi, Alberto", Fallos: 31 2:587), ni 

la de quien tenía la droga para consumirla en un lu gar público. 

En esta ocasión, el condenado fue detenido al prese ntarse en 

una dependencia policial para visitar a un amigo al lí alojado, 

y al efectuársele la requisa de rigor se le secuest raron dos 

cigarrillos de marihuana ("Di Capua, Sergio Héctor" , Fallos: 

312:1892). 

13) La síntesis expuesta muestra que si bien las 

acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a 

cabo en el interior de un determinado ámbito espaci al, este 

dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en 

consideración. Efectivamente, el análisis casuístic o deja 

entrever que las conductas desarrolladas en lugares  públicos 

son, en general aunque no siempre, más aptas para a fectar la 

salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la pr otección 

constitucional. 

Por otro lado, y aunque este dato es un indicio 

relevante, no resulta suficiente para decidir la cu estión. Otro 

elemento que en los fallos citados ha sido signific ativo para 

determinar si la tenencia de drogas se trata de una  acción 
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privada está relacionado con la existencia de actos  de 

exhibición en el consumo. Esto no se cumple cuando la acción 

ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino 

por un hecho ajeno a esa conducta. Por último, tamb ién ha tenido 

incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se 

encontró en poder de la/el imputada/o. 

Este es el panorama completo en el que debe inserta rse 

la decisión en la presente causa, pues en coinciden cia con los 

argumentos expuestos en "Bazterrica" entiendo que c uando la 

tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo co n recaudos 

tales como los mencionados, que restringen el alcan ce de sus 

efectos a la misma persona que la realiza, entonces  la punición 

de dicha conducta sólo puede explicarse como un int ento de 

proteger al individuo contra la propia elección de su plan de 

vida que se reputa indeseable. Es precisamente este  tipo de 

justificaciones paternalistas o perfeccionistas, de  la 

interferencia gubernamental la que es repelida por el principio 

sentado en el artículo 19 de la Constitución Nacion al (Carlos 

Nino, "Fundamentos de Derecho Constitucional", Buen os Aires, 

Astrea, página 304 y siguientes).    

En conclusión, la adhesión a los postulados sentado s 

en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán 

analizar en el caso concreto si la tenencia de estu pefaciente 

para consumo personal se realizó en condiciones tal es que trajo 

aparejado peligro concreto o daños a bienes o derec hos de 

terceros, que le quiten al comportamiento el caráct er de una 

acción privada protegida por el artículo 19 de la C onstitución 

Nacional.  

14) En el caso de Gustavo Alberto Fares, Marcelo 

Ezequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal el hecho por el que 

fueron condenados guarda similitud con las circunst ancias 

tomadas en cuenta por esta Corte en el precedente " Noguera", 
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al que ya se ha hecho referencia más arriba, en el que la tenencia 

de droga destinada al propio consumo "no era ostens ible, pues 

debieron revisarle las pertenencias de la procesada  para 

encontrarlos".  

En efecto, según se ha dado por cierto en la senten cia, 

la escasa cantidad de droga incautada estaba destin ada al 

consumo personal y el hallazgo no fue producto de l a realización 

de cualquier otro acto con la droga que excediese u na tenencia 

reservada, vedada al conocimiento de terceros, y qu e los 

imputados mantuvieron así hasta ser requisados por el personal 

policial. 

En estas condiciones, la tenencia de droga para el 

propio consumo, por sí sola, no ofrece ningún eleme nto de juicio 

para afirmar que los acusados realizaron algo más q ue una acción 

privada, es decir, que ofendieron a la moral públic a o a los 

derechos de terceros. 

Las mismas consideraciones cabe hacer respecto de 

la situación de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés 

Cortejarena, puesto que se trata de una cantidad re ducida que 

también se atribuyó en la sentencia al consumo pers onal y que 

fueron imputados sólo por esa acción. Por cierto lo s nombrados 

al percatarse de la presencia policial, dejaron cae r sobre la 

vereda dos paquetes de cigarrillos conteniendo el m aterial 

posteriormente incautado, sin embargo, el contexto en el que 

se produjo el hallazgo no alcanza para considerar s u conducta 

con aptitud para afectar derechos de terceros. Ello  pues la 

razón de su detención, al igual que la situación an alizada 

respecto de los otros tres imputados, no fue la rea lización 

de actos que puedan ser considerados como ostentaci ón, sino 

que ambos mantuvieron la droga en su esfera íntima hasta que 

se desprendieron de ella inmediatamente antes de se r detenidos, 

es decir, sólo anticiparon el hallazgo que de todas  formas se 
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hubiera producido en la requisa de la que iban a se r objeto. 

Por ello, y oído el señor Procurador General con ar reglo 

a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLI I "Villacampa" 

—que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la qu eja, declarar 

procedente el recurso extraordinario, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párra fo, de la 

ley 23.737, con el alcance señalado en el considera ndo 13, y 

dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue  motivo de 

agravio. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar 

una política de Estado contra el tráfico ilícito de  

estupefacientes y a adoptar medidas de salud preven tivas, con 

información y educación disuasiva del consumo, enfo cada sobre 

todo en los grupos más vulnerables, especialmente l os menores, 

a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados  in-

ternacionales de derechos humanos suscriptos por el  país. 

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de qu e, por quien 

corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al 

presente. Agréguese la queja a los autos principale s. Hágase 

saber y devuélvase. 
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Recurso de hecho interpuesto por: Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, 
Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Cortejarena , repre-
sentados por el Defensor Oficial, Dr. Juan Carlos Sambuceti (h).  
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I.  

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal n °°°° 3 de Rosario; 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal n °°°° 2 de Rosario.  
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO 1.- Sustitúyense los artículos 433, 451, 456, 463 y 465 de la Ley 11.922 y 
sus modificatorias Código Procesal Penal, por los siguientes: 

"Artículo 433: Denegatoria. Interpuesto un recurso ordinario o extraordinario ante el 
órgano o Tribunal que dictó la resolución estimada agraviante, aquél examinará si está 
interpuesto en tiempo y si quien lo interpuso tenía derecho a hacerlo, concediéndolo de 
inmediato ante quien corresponda. 
Contra la denegatoria procederá una queja, que se interpondrá ante la alzada y a la que 
se acompañará copia simple, firmada por la parte, del recurso denegado, de su 
denegatoria y de la decisión mediante aquél atacada con sus respectivas notificaciones. 
El plazo para interponerla será de diez (10) días si el recurso denegado fuese de 
casación y de tres (3) días si se tratase de recurso de apelación. 

El Tribunal que deba resolver el recurso examinará lo resuelto por el "a quo" y si se 
observaron las formas prescriptas. 

Si el recurso fuere inadmisible, el Tribunal "ad quem" deberá así decidirlo, sin 
pronunciarse sobre el fondo, evitando inútiles dispendios de actividad jurisdiccional. 

Artículo 451: Bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación del recurso de casación 
deberá ser efectuada dentro del plazo de veinte (20) días de notificada la resolución 
judicial, por parte legitimada o por el imputado, mediante escrito fundado. En él se 
deberán citar las disposiciones legales que se consideren no observadas o erróneamente 
aplicadas, los nuevos hechos o elementos de prueba o los otros motivos especiales del 
artículo 467, expresándose en cada caso cuál es la solución que se pretende. 

Todo recurso deberá ser acompañado de un resumen que contendrá la síntesis de los 
requisitos previstos en el párrafo anterior.- En caso de omitirse, se intimará su 
presentación ante el Juez o Tribunal que dictó la resolución recurrida por el plazo de 
tres (3) días bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad del recurso.  

El recurrente deberá, dentro de los primeros siete (7) días del plazo establecido en este 
artículo, manifestar ante el órgano que dictó la resolución, su intención de interponer 
recurso de casación. La resolución se reputará firme y consentida respecto de quien 
omitiera esta manifestación. 
Cada motivo se indicará separadamente. Vencido el plazo de interposición, el recurrente 
no podrá invocar otros motivos distintos. 

Artículo 456: Recibido por el Tribunal de Casación el recurso, la Sala interviniente 
decidirá sobre su admisibilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 433, párrafos 
tercero y cuarto. 



 

El "a quo" elevará el recurso al Tribunal de Casación con copia de la sentencia o 
resolución impugnada, sus notificaciones, de la manifestación de la intención de recurrir 
y el resumen previsto en el artículo 451 segundo párrafo. En caso de tratarse de 
sentencia definitiva también deberá acompañarse copia del acta de debate.  

En caso de faltante de copias de piezas procesales que el Tribunal de Casación juzgue 
indispensables para decidir, se requerirán las mismas al "a quo" bajo apercibimiento de 
ley. 
En todos los casos el Tribunal de Casación podrá requerir las actuaciones principales o 
incidentales antes de resolver. 

Si la impugnación no fuere rechazada, ni mediare desistimiento, se requerirán las 
actuaciones y una vez recepcionadas, quedarán por diez (10) días en la Secretaría para 
que los interesados puedan examinarlas. 

Vencido ese plazo, si no hubiese admisión de anticipo de pruebas, se fijará audiencia 
por el Presidente de la Sala para informar oralmente, con un intervalo no menor de diez 
(10) días desde que el expediente estuviere en estado, señalándose el tiempo de estudio 
para cada miembro del Tribunal. 

Artículo 463: Libertad del imputado. Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la 
detención del imputado, el Tribunal de Casación ordenará directamente la libertad. 

Durante el trámite del recurso contemplado en este artículo, aún hallándose los autos 
principales en el Tribunal de Casación, las cuestiones concernientes al régimen y 
cumplimiento de medidas privativas de la libertad serán resueltas por el órgano 
jurisdiccional que haya dictado la sentencia recurrida en Casación. 

* Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación N° 641/03 
de la presente Ley. 

Artículo 465: El procedimiento común previsto en el capítulo segundo quedará 
modificado en lo siguiente: 

1. No se permitirá la adhesión. 

2. El Tribunal de Casación dictará sentencia sin previo debate oral. 

3. La sentencia expresará sintéticamente los fundamentos de la decisión. 

4. Para el caso de haberse diferido la lectura íntegra de la sentencia, la misma se 
producirá dentro de un plazo máximo de quince (15) días. 

5. Si se tratare del caso del artículo 457, el Tribunal de Casación citará a audiencia a 
todos los intervinientes, dándoles oportunidad de informar sobre la prueba, y dictará 
sentencia conforme al inciso 3) de este artículo." 

ARTICULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

  

ARTICULO 1.- Modifícanse los artículos 59 y 308 de la Ley 11.922 y modificatorias, 
los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

"Artículo 59: Agente Fiscal. El Agente Fiscal tendrá las siguientes facultades: 

1.- Dirigirá, practicará y hará practicar la Investigación Penal Preparatoria actuando con 
la colaboración de la Policía en función judicial, solicitando las medidas que consideren 
necesarias, ante los Jueces o ante cualquier otra autoridad. 

Actuará con conocimiento, control y convalidación del Juez de Garantías, únicamente 
en los actos que lo requieran según las disposiciones establecidas en este Código. 
Dentro de los límites y con el alcance de cada medida, cuando concurran fundados 
motivos que le permiten creer que existe peligro, en la demora. El Agente Fiscal podrá, 
con conocimiento inmediato del Juez de Garantías, ordenar directamente el registro de 
lugares de los artículos 219, 220 y 221, la requisa personal del artículo 225, la orden de 
secuestro del artículo 226, la orden de presentación del artículo 227 y la interceptación 
de correspondencia del artículo 228. 

En los casos de los artículos 219, 220 y 221, el Agente Fiscal solicitará, también de 
inmediato al Juez de Garantías, la convalidación de las medidas. Si el Juez no se 
pronunciare en contrario dentro de las 48 horas de recibida la solicitud, la medida se 
tendrá por convalidada. 

2.- Oirá a quien afirmara su condición de víctima o de damnificada por el hecho, así 
como a todas las personas que pudieren aportar elementos para el eficiente ejercicio de 
la acción penal. Las actuaciones tendrán carácter reservado y quien se presente en las 
condiciones consignadas en este inciso, podrá requerir al funcionario interviniente la 
estricta reserva de su identidad, cuando motivos fundados así lo justifiquen. 

3.- Actuará en el juicio oral ante el órgano respectivo cuando le fuere requerido. 

4.-Vigilará la estricta observancia del orden legal en materia de competencia, en el 
cumplimiento de las reglas de procedimiento, en la ejecución de sentencias penales y en 
materia de leyes que regulan la restricción de la libertad personal. 

5.- Contestará las vistas o traslados que se le corrieren según las disposiciones legales. 

6.- Requerirá de los Jueces el activo despacho de los procedimientos penales en los que 
intervinieren, deduciendo los reclamos pertinentes." 

"Artículo 308: Procedencia y término. Existiendo elementos suficientes o indicios 
vehementes de la perpetración de un delito y motivo bastante para sospechar que una 



 

persona ha participado en su comisión, el Fiscal procederá a recibirle declaración, 
previa notificación al Defensor bajo sanción de nulidad. 

Si lo solicitare motivadamente el imputado, podrá declarar ante la presencia del Juez de 
Garantías. 

Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su 
abogado defensor no haya podido asesorarle sobre si le conviene declarar, o advertirle 
sobre el significado inculpatorio de sus manifestaciones. 

Cuando el imputado se encuentre aprehendido o detenido, el acto deberá cumplirse 
inmediatamente o a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas desde el momento 
en que se produjo la restricción de la libertad. Este plazo podrá prorrogarse por otro 
igual cuando el Fiscal no hubieses podido recibirle declaración o cuando lo solicitare el 
imputado para proponer defensor. 

Aun cuando no existiere el estado de sospecha a que se refiere el párrafo anterior, el 
Fiscal podrá citar al imputado al solo efecto de prestar declaración informativa. En tal 
caso, dicho llamamiento no implicará procesamiento, pero el imputado y el letrado 
asistente tendrán todas las garantías, derechos y deberes correspondientes al imputado y 
defensor. 

Las declaraciones se producirán en la sede de la Fiscalía, salvo que las circunstancias 
requieran el traslado del Fiscal a otro sitio para recibirla." 

ARTICULO 2.- Incorpórase como artículo 25 bis, a la Ley 11.922 -Código Procesal 
Penal y sus modificatorias, el siguiente: 

"Artículo 25 bis: Juez de Paz. El Agente Fiscal podrá requerir, al Juez de Paz del lugar 
en que el hecho se hubiese cometido, los siguientes actos: 

1. Las medidas de coerción personal contempladas en el artículo 149.  
2. Las medidas probatorias previstas en los Capítulos III y IV del Título VIII del 

Libro Primero.  

Cumplida la medida, continuará interviniendo el Juez de Garantías que corresponda del 
Departamento Judicial, cesando la actuación del Juez de Paz. Las decisiones del Juez de 
Paz serán impugnables ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal 
Departamental." 

ARTICULO 3.- Incorpórase como inciso IV al artículo 61 de la Ley 5.827 - Orgánica 
del Poder Judicial- (T.O. Decreto 3.702/92) y sus modificatorias , el siguiente: 

"Artículo 61: 

Inciso IV: Los Jueces de Paz Letrados de todos los Partidos de la Provincia intervendrán 
a requerimiento del Agente Fiscal, en las medidas de coerción personal, medios y 
diligencias de prueba que señala el artículo 25 bis del Código Procesal Penal, en los 
casos en que los hechos delictivos hayan sido cometidos dentro de su competencia 
territorial." 



 

LEY 13177 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO 1.- Modifícase el artículo 100 de la Ley 12.256 “Código de Ejecución 
Penal de la Provincia de Buenos Aires”, texto según Ley 12.543, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 100.- El Juez de Ejecución o Juez competente autorizará el ingreso al régimen 
abierto y las salidas transitorias de los condenados previo el asesoramiento de la Junta 
de Selección, en base a la evaluación criminológica favorable. 
Este asesoramiento no podrá ser suplido por ningún otro equipo interdisciplinario ni 
grupo de admisión y seguimiento del establecimiento en que se encuentran alojados. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, no podrá otorgarse el beneficio 
del ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias a aquellos condenados por los 
siguientes delitos: 

1) Homicidio agravado (artículo 80 del Código Penal). 

2) Delitos contra la integridad sexual (Título 3 del Código Penal). 

3) Privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte (artículo 142 bis último 
párrafo, del Código Penal). 

4) Tortura seguida de muerte (artículo 144 tercero inciso 2) del Código Penal). 

5) Homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal). 

6) Incendio y otros estragos seguidos de muerte (artículo 186 inciso 5) del Código 
Penal). 

Del mismo modo los condenados por alguno de los delitos reseñados precedentemente, 
no podrán obtener los beneficios de la libertad asistida, prisión discontinua o 
semidetención, salidas transitorias y salidas a prueba detallados en los artículos 104, 
123, 146 y 160, respectivamente, de la presente Ley. 

El único beneficio que podrán obtener los condenados por los delitos reseñados en los 
incisos 1) a 6) del presente artículo y en los últimos seis (6) meses de su condena previa 
al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, es el de salidas transitorias 
a razón de un (1) día por cada año de prisión cumplida en los cuales haya efectivamente 
trabajado o estudiado, siempre que se cumplimenten las condiciones establecidas en el 
primer párrafo del presente artículo. 
Para obtener este beneficio mediante el estudio, en sus diferentes modalidades el 
condenado deberá aprobar las evaluaciones a las que será sometido y demás condiciones 
imperantes en los artículos 31 a 33 de esta Ley. 
A los fines enunciados anteriormente, se considerará trabajo realizado a la labor 



 

efectivamente prestada por el condenado bajo la dirección y control del Servicio 
Penitenciario de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 a 39 de la presente. 
Este beneficio no es acumulable, cuando el trabajo y el estudio se realicen 
simultáneamente.” 

ARTICULO 2.- Modifícase el artículo 171 de la Ley 11.922 “Código Procesal Penal de 
la provincia de Buenos Aires”, texto según Ley 12.405, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 171.- Denegatoria. No se concederá la excarcelación cuando hubiere 
vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o 
entorpecer la investigación. 

La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de: 

1) La falta de residencia fija o estable, y/o que cuente con facilidades para abandonar el 
país o permanecer oculto. 

2) La declaración de rebeldía en un proceso por la comisión de un hecho doloso anterior 
en el que pudiere aplicarse pena privativa de libertad. 

3) La condena impuesta por delito doloso sin que haya transcurrido el término que 
establece el artículo 50 -última parte- del Código Penal. 

Asimismo se denegará cuando se trate de imputación de delitos cometidos: 

a) Por pluralidad de intervinientes y en forma organizada. 

b) Con intervención de uno o más menores de dieciocho (18) años de edad. 

c) En forma reiterada, cuando las circunstancias de los hechos y las características y 
antecedentes personales del procesado, obstarán a la aplicación de una pena de 
ejecución condicional. 

d) Por quien estuviere gozando de libertad provisoria anterior. 

e) Con uso de armas de fuego, sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de 
disparo del arma o su munición. También se denegará cuando se tratare de delitos 
cometidos con cualquier tipo de arma, propia o impropia, cuya pena prevista supere los 
tres (3) años de prisión o reclusión. 

f) Contra la integridad sexual en sus formas agravadas, y en los casos en que la víctima 
fuera un menor de edad, excepto en los supuestos previstos en los artículos 119° primer 
párrafo y 120 primer párrafo del Código Penal. 
Sin perjuicio de ello, en los casos en que pudiera corresponder la excarcelación por 
aplicación del régimen general, el imputado de delitos contra la integridad sexual deberá 
evitar durante la tramitación del proceso el contacto con la víctima y su grupo familiar. 
Este impedimento de contacto será una de las obligaciones especiales conforme al 
artículo 180. 



 

g) Con violencia en las personas, en el caso de robo simple del artículo 164 del Código 
Penal. 

h) Con vehículos automotores, en los supuestos previstos en el artículo 84 del Código 
Penal, y el imputado se diera a la fuga. 

En estos casos el Juez podrá concederla si se dieran las circunstancias del artículo 170. 

También podrá denegarse la excarcelación cuando se considerase que existen razones 
fundadas para entender que el detenido representa un peligro cierto de lesiones de 
bienes jurídicos, o de reiteración delictiva, o que su conducta haya recaído sobre bienes 
que fueren de valor científico, cultural, militar o religioso, cuando por el lugar en que se 
encuentren se hallasen destinados al servicio, a la utilidad pública o a la reverencia de 
un número indeterminado de personas o libradas a la confianza pública. 
Este peligro podrá presumirse cuando se tratare de delitos cometidos mediante la 
disposición para fines criminales de medios económicos, humanos o materiales 
organizados en forma de empresa, o en razón de antecedentes que permitan extraer 
indicios vehementes acerca de la peligrosidad del imputado. 
Podrá denegarse la excarcelación en los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, 
exacciones ilegales y de fraude en perjuicio de la administración pública cometidos por 
funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.” 

ARTICULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 



 

Ley 13183 
El Senado y Cámara de Diputados de la  

Provincia de Buenos Aires, 
sancionan con fuerza de  

LEY 
 
ARTICULO 1º.- Sustitúyense los Artículos 21º y 23º de la Ley 11.922 –Código Procesal Penal- 
y sus modificatorias, por los siguientes: 
 
“Artículo 21º.- Cámara de Apelación y Garantías. La Cámara de Apelación y Garantías 
conocerá: 
1. En el recurso de apelación. 
2. En las cuestiones de competencia previstas en este código que se susciten entre los 
Juzgados y/o Tribunales en lo Criminal del mismo departamento judicial. 
3. En toda otra incidencia o impugnación que se plantee contra las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales departamentales.” 
 
“Artículo 23º.- Juez de Garantías. El Juez de Garantías conocerá: 
1. En las cuestiones derivadas de las presentaciones de las partes civiles, particular 
damnificado y víctima. 
2. En imponer o hacer cesar las medidas de coerción personal o real, exceptuando la citación. 
3. En la realización de los actos o procedimientos que tuvieren por finalidad el adelanto 
extraordinario de prueba. 
4. En las peticiones de nulidad. 
5. En la oposición de elevación a juicio, solicitud de cambio de calificación legal, siempre que 
estuviere en juego la libertad del imputado, o excepciones, que se plantearen en la oportunidad 
prevista en el artículo 336. 
6. En el acto de la declaración del imputado ante el Fiscal, cuando aquél así lo solicitare, 
controlando su legalidad y regularidad.  
7. En el control del cumplimiento de los plazos de la investigación penal preparatoria con 
arreglo a lo prescripto en el artículo 283. 
8. En los casos previstos por el artículo 284° quinquies. 
9. En todo otro supuesto previsto en este Código.”  
ARTICULO 2º.- Incorpórase como Artículo 23º bis, a la Ley 11.922 –Código Procesal Penal- y 
sus modificatorias, el siguiente: 
 
"Artículo 23º bis. El Juez de Garantías que se hallare de turno deberá arbitrar los medios para 
la recepción inmediata de las presentaciones que deba resolver, durante las veinticuatro (24) 
horas. 
A solicitud debidamente motivada del peticionante que invocare razones de extrema urgencia, 
el requerimiento deberá ser resuelto en un plazo no superior a las seis (6) horas desde su 
recepción. 
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes representará falta grave." 
ARTICULO 3º.- Sustitúyense los Artículos 24°, 34º y 56º de la Ley 11.922 –Código Procesal 
Penal- y sus modificatorias, por los siguientes: 
 
“Artículo 24º.- Juez en lo Correccional.- El Juez en lo Correccional conocerá: 
1.- En los delitos cuya pena no sea privativa de libertad; 
2.- En los delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de seis años; 
3.- En carácter originario y de alzada respecto de faltas o contravenciones municipales, 
policiales o administrativas, según lo dispongan las leyes pertinentes; y 
4.- En la queja por denegación de los recursos en ellas previstos.” 
 
“Artículo 34º .- Excepción a las reglas de conexión.- No procederá la acumulación de causas 
cuando este procedimiento determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos 
los procesos deberá intervenir un solo órgano, de acuerdo con las reglas del artículo anterior. 
 Si correspondiere unificar las penas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 
del Código Penal. 
No serán aplicables las reglas de conexión de los artículos 32° y 33°, para los supuestos en 
que se haya declarado que se trata de un caso de flagrancia” 



 

 
“Artículo 56º.- Funciones, facultades y poderes.- El Ministerio Público Fiscal promoverá y 
ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley, dirigirá a la 
policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. 
En el ejercicio de su función tendrá las facultades generales que le otorgue la ley de 
organización respectiva y, adecuará sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los 
requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado.  
Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí 
mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.  
Procurará racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones pudiendo aplicar criterios de 
oportunidad en cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos institutos que 
propiciaren la reparación a la víctima; sin perjuicio de propender a la economía procesal 
mediante el juicio abreviado u otro mecanismo dispuesto a tal fin. 
En la Investigación Penal Preparatoria, tendrá libertad de criterio para realizarla; sin perjuicio de 
las facultades acordadas por la ley, al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia y a 
los respectivos Fiscales Generales departamentales. 
En el ejercicio de sus funciones, dispondrá de los poderes acordados a los órganos judiciales 
por el artículo 103.” 
ARTICULO 4º: Incorpórase como Artículo 56º bis de la Ley 11.922 –Código Procesal Penal- y 
sus modificatorias, el siguiente: 
 
“Artículo 56º bis.- Criterios especiales de archivo. El Ministerio Público Fiscal podrá archivar las 
actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados, o de uno o más de los 
partícipes, en los siguientes supuestos: 
1. Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera 
insignificante y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de 
prisión; 
 
2. Cuando, el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, 
superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediaren razones de seguridad 
o interés público; 
 
3. Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros 
delitos imputados. 
 
Para aplicar estos criterios a un imputado, se considerará especialmente la composición con la 
víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la 
posibilidad de hacerlo. A tales fines, se convocará a una audiencia en la que aquel deberá ser 
asistido por su Defensor. 
El archivo deberá ser motivado y podrá estar sujeto a condiciones. El particular damnificado o 
la víctima serán notificados y podrán impugnar el archivo conforme al artículo 83, inciso 8. 
 
Sin perjuicio de lo anterior podrá también el Fiscal General proceder de oficio a la revisión de la 
razonabilidad y legalidad del archivo, para lo cual resultará obligatoria su comunicación.” 
ARTICULO 5º.- Sustitúyense los Artículos 79º, y 126º de la Ley 11.922 –Código Procesal 
Penal- y sus modificatorias, por los siguientes:  
 
“Artículo 79º.- Derechos y facultades.- Quien haya sido admitido en calidad de particular 
damnificado, durante el transcurso del proceso sólo tendrá los siguientes derechos y 
facultades: 
 
1. Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables, siendo de 
aplicación lo previsto en los artículos 273 y 334 segundo párrafo. Sin perjuicio de ello, podrá 
reiterar su solicitud en la oportunidad determinada en el artículo 338; 
 
2. Pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas. 
Dichas medidas serán procedentes cuando se reúnan los requisitos del artículo 146 incisos 1, 2 
y 3. El Juez de Garantías determinará la naturaleza y cuantía de la medida y fijará la adecuada 
contracautela. La resolución deberá ser fundada y será impugnable por recurso de apelación a 
pedido del particular damnificado o el imputado ante la Cámara de Apelación y Garantías en el 



 

plazo establecido en el artículo 441; 
 
3. Asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, con 
facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones; 
 
4. Intervenir en la etapa de juicio dentro de los límites fijados en este Código; 
 
5. Recusar en los casos permitidos al imputado; 
 
6. Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa; 
 
7. Recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del 
Ministerio Público Fiscal.” 
 
 
 “Artículo 126° - Modo de la notificación.- La notificación se hará entregando a la persona que 
deba ser notificada una copia autorizada de la resolución, dejándose constancia en el 
expediente, o a través de los medios técnicos de comunicación existentes, según decisión del 
órgano que dictó la resolución. Si se tratare de sentencias o de autos, la notificación se limitará 
al encabezamiento y a la parte resolutiva.” 
ARTICULO 6º.- Sustitúyense los Artículos 171º, 273º, y 284º de la Ley 11.922 –Código 
Procesal Penal- y sus modificatorias, por los siguientes: 
 
 “Artículo 171.- Denegatoria. No se concederá la excarcelación cuando hubiere vehementes 
indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la 
investigación. 
La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de: 
 
1. La falta de residencia fija o estable, y/o que cuente con facilidades para abandonar el país o 
permanecer oculto. 
 
2. La declaración de rebeldía en un proceso por la comisión de un hecho doloso anterior en el 
que pudiere aplicarse pena privativa de libertad. 
 
3. La condena impuesta por delito doloso sin que haya transcurrido el término que establece el 
artículo 50 – última parte – del Código Penal. 
 
 
Asimismo se denegará cuando se trate de imputación de delitos cometidos: 
 
a) Por pluralidad de intervinientes y en forma organizada. 
 
b) Con intervención de uno o más menores de dieciocho (18) años de edad. 
 
c) En forma reiterada, cuando las circunstancias de los hechos y las características y 
antecedentes personales del procesado, obstaran a la aplicación de una pena de ejecución 
condicional. 
 
d) Por quien estuviere gozando de libertad provisoria anterior. 
 
e) Con uso de armas de fuego, sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del 
arma o su munición. También se denegará en los casos de simple portación de arma de fuego 
sin la debida autorización, en los supuestos en que el portador contare con antecedentes por 
delitos dolosos, o cuando se tratare de delitos cometidos con cualquier tipo de arma, propia o 
impropia, cuya pena prevista supere los tres años de prisión o reclusión. 
 
f) Contra la integridad sexual en sus formas agravadas, y en los casos en que la víctima fuera 
un menor de edad, excepto en los supuestos previstos en los artículos 119º primer párrafo y 
120º primer párrafo del Código Penal. 
Sin perjuicio de ello, en los casos en que pudiera corresponder la excarcelación por aplicación 



 

del régimen general, el imputado de delitos contra la integridad sexual deberá evitar durante la 
tramitación del proceso el contacto con la víctima y su grupo familiar. Este impedimento de 
contacto será una de las obligaciones generales conforme al artículo 180º. 
 
g) Con violencia en las personas, en el caso de robo simple del artículo 164 del Código Penal. 
 
h) Con vehículos automotores, en los supuestos previstos en el artículo 84 del Código Penal, y 
el imputado se diera a la fuga. En estos casos el juez podrá concederla si se dieran las 
circunstancias del artículo 170. 
  
 
También podrá denegarse la excarcelación cuando se considerase que existen razones 
fundadas para entender que el detenido representa un peligro cierto de lesiones de bienes 
jurídicos, o de reiteración delictiva, o que su conducta haya recaído sobre bienes que fueren de 
valor científico, cultural, militar o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren se 
hallasen destinados al servicio, a la utilidad pública o a la reverencia de un número 
indeterminado de personas o libradas a la confianza pública. 
 Este peligro podrá presumirse cuando se tratare de delitos cometidos mediante la disposición 
para fines criminales de medios económicos, humanos o materiales organizados en forma de 
empresa, o en razón de antecedentes que permitan extraer indicios vehementes acerca de la 
peligrosidad del imputado. 
 Podrá denegarse la excarcelación en los casos de simple portación de arma de fuego sin la 
debida autorización, y en los casos de delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, exacciones 
ilegales y de fraude en perjuicio de la administración pública cometidos por funcionarios 
públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.”  
 
 
“Artículo 273º.- Proposición de diligencias: Las partes podrán proponer diligencias. El Ministerio 
Público Fiscal las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución, en caso 
de denegatoria, será fundada e inimpugnable, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 334.” 
 
 
“Artículo 284°.- Forma. Las diligencias de la Investigación Penal Preparatoria se regirán por las 
disposiciones establecidas en la Ley del Ministerio Público. En la tramitación de la misma, se 
atenderá a los principios de celeridad y economía procesal, evitando en la medida de lo posible 
la remisión de las actuaciones fuera del ámbito de la Unidad Funcional de Investigación, salvo 
los casos en que resulte indispensable. Para los demás actos, requerimientos y notificaciones, 
el Agente Fiscal deberá recurrir a los medios técnicos de comunicación existentes.”  
ARTICULO 7º .- Agrégase como TITULO I bis del Libro II – PROCEDIMIENTO EN CASO DE 
FLAGRANCIA- del Código de Procedimiento Penal (Ley 11.922) y los artículos 284° bis, 284° 
ter, 284° cuater, 284° quinquies y 284° sexies del Código de Procedimiento Penal (Ley 11.922) 
los que quedarán redactados de la siguiente manera: 
 
“TITULO I bis 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA 
 
“Artículo 284° bis.- El procedimiento de flagrancia que se establece en este Título, es de 
aplicación en los supuestos de los artículos 153º inciso 4º y último párrafo, y 154°, tratándose 
de delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de quince años de prisión o reclusión, o 
tratándose de un concurso de delitos ninguno de ellos supere dicho monto. El Fiscal, de no ser 
procedente la detención, según lo establecido por el artículo 151°, dispondrá la inmediata 
libertad del imputado. 
Se harán saber al imputado las garantías previstas por el artículo 60°, y se procederá de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 308° y siguientes. 
Las presentes disposiciones serán también aplicables, en lo pertinente, cuando se tratare de 
supuestos de flagrancia en delitos dolosos de acción pública sancionados con pena no 
privativa de libertad”. 
 
“Artículo 284º ter.- En el término de cuarenta y ocho (48) horas de tomar conocimiento de la 
aprehensión, el Fiscal deberá, salvo resolución fundada, solicitar al Juez de Garantías que 



 

declare el caso como de flagrancia, sometido al trámite aquí establecido, y si correspondiere, 
se transforme la aprehensión en detención. La decisión del Juez de Garantías respecto de la 
declaración de flagrancia será inimpugnable.”  
 
“Artículo 284° cuater.- El Fiscal deberá disponer la identificación inmediata del imputado y 
solicitar la certificación de sus antecedentes, la información ambiental y cumplir con las pericias 
que resulten necesarias para completar la investigación, todo, en un término no mayor de 
quince (15) días desde la aprehensión, el que será improrrogable” 
 
“Artículo 284° quinquies.- En el mismo término establecido en el artículo anterior, el Fiscal, el 
imputado y su defensor, podrán solicitar al Juez de Garantías, según correspondiere, la 
suspensión del juicio a prueba, el sometimiento a juicio abreviado, o el juicio directísimo, siendo 
de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 404° y 395°, 396°, 400°, 401°, 
402°, 403°, 403º bis, respectivamente. 
En estos casos y mediando conformidad de las partes, el Juez de Garantías será competente 
para dictar pronunciamiento con ajuste a lo establecido por los artículos 404°, segundo párrafo, 
y 399°. 
Ninguno de estos supuestos será viable en esta etapa, de no haberse obtenido la completa 
certificación de los antecedentes del imputado, o su examen mental obligatorio, en los casos de 
la segunda parte del artículo 64° de este código.” 
 
“Artículo 284° sexies: Vencido el plazo para solicitar la suspensión del juicio a prueba o el 
sometimiento a juicio abreviado, sin que las partes formulen petición alguna sobre los mismos, 
el Fiscal procederá en el término de cinco (5) días a formular por escrito la requisitoria de 
elevación a juicio, y al mismo tiempo, si el imputado se encontrare detenido, solicitar la prisión 
preventiva. Dichas peticiones y la decisión del Juez de Garantías deberán ajustarse a lo 
establecido por los artículos 334° y siguientes, y 157° y 158° respectivamente.” 
ARTICULO 8º.- Sustitúyense los Artículos 334º y 401º de la Ley 11.922 –Código 
Procesal Penal- y sus modificatorias, por los siguientes: 
 
"Artículo 334º.- Requisitoria. Si el Fiscal estimare contar con elementos suficientes para 
el ejercicio de la acción, y no resultare procedente la aplicación de alguno de los criterios 
de oportunidad o abreviación del proceso, procederá a formular por escrito su requisitoria 
de citación a juicio ante los órganos ordinarios de juzgamiento. 
Previo a ello, sólo en los casos en que el Fiscal hubiese denegado durante el curso de la 
investigación diligencias propuestas por las partes, dispondrá el cierre de la etapa 
preparatoria y se lo notificará a las mismas, quienes en el plazo de cinco (5) días, podrán 
requerir al Fiscal General revisar la razonabilidad de la denegatoria. En caso de 
discrepancia, éste dispondrá en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la producción 
total o parcial de las diligencias propuestas.” 
 
“Artículo 401.- Contra la sentencia que recaiga en el juicio abreviado, procederá el 
recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, el imputado, su defensor 
y el particular damnificado.” 
ARTICULO 9º.- Incorpórase como Artículo 403º bis de la Ley 11.922 –Código Procesal Penal- 
y sus modificatorias, el siguiente: 
 
“Artículo 403º bis.- Juicio directísimo. En los casos en que se hubieren iniciado las actuaciones 
por flagrancia y el imputado hubiese admitido su responsabilidad en el acto de su declaración, 
sin haber alegado circunstancias que le significasen la posibilidad de no aplicación de pena, se 
procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 284° quinquies, salvo el caso de 
falta de solicitud o acuerdo de las partes, en los que el Agente Fiscal realizará directa e 
inmediatamente un requerimiento de elevación a juicio, solicitando pena. 
Del requerimiento se correrá vista por cinco (5) días al Defensor a los fines del artículo 336°, 
fijándose una audiencia en la sede de la Fiscalía en día hábil posterior a dicho término, para el 
caso de no impugnarse el requerimiento.  
En dicha audiencia, las partes acordarán continuar el proceso mediante las reglas del juicio 
abreviado o fijar los puntos litigiosos del caso para solicitar prueba limitada a estos en el 
debate, aplicándose a ese respecto las reglas del juicio ordinario. En este último supuesto, el 
proceso deberá llevarse ante el Tribunal Oral Criminal o el Juez Correccional correspondiente. 



 

Respecto de la condena, rige lo establecido en el artículo 399º segunda parte. 
La sentencia será recurrible de conformidad con lo dispuesto en los artículos 401°, 402º y 
403°.” 
ARTICULO 10º.- Sustitúyense los Artículos 453º y 481º de la Ley 11.922 –Código Procesal 
Penal- y sus modificatorias, por los siguientes: 
 
“Artículo 453º.- El particular damnificado podrá recurrir en los mismos casos previstos por el 
artículo 452 para el Ministerio Público Fiscal.” 
 
“Artículo 481º.- Cuando el Ministerio Público Fiscal recurra a favor del imputado, lo hará en las 
mismas condiciones que la defensa. 
 El actor civil, el civilmente demandado, el citado en garantía y el particular damnificado, podrán 
recurrir con los requisitos previstos en este Código. 
 El impugnante no puede recurrir de los puntos que le hayan sido resueltos favorablemente, o 
en el caso de que la cuestión a que se refiere el recurso, aún en el supuesto de ser fallada 
favorablemente para el que la deduce, no modificaría la solución que se la haya dado por el 
Inferior. La sentencia de la Corte no puede perjudicar a los que intervienen en el juicio sin ser 
recurrentes o recurridos.” 
ARTICULO 11º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 



LEY 13449 

 

  

 

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13480. 

 

  

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

 

  

 

LEY 

 

  

 

ARTICULO 1.- Modifícanse los artículos 144; 148; 156; 157; 159; 169; 171 de la Ley 11.922 y sus 
modificatorias los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

  

 

“Artículo 144: Alcance. El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso 
penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la Ley para decidir lo contrario. 

 

La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la 
Constitución de la Provincia sólo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente 



indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la 
aplicación de la ley. 

 

  

 

Artículo 148: Peligro de fuga y de entorpecimiento. Para merituar acerca de los peligros de fuga y 
entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características 
del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de 
reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren 
presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las 
investigaciones. 

Para merituar sobre el peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes 
circunstancias: 

 

1.      Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de 
sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. En este 
sentido, la inexactitud en el domicilio brindado por el imputado podrá configurar un indicio de 
fuga; 

 

2.      La pena que se espera como resultado del procedimiento; 

 

3.      La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopte voluntariamente, 
frente a él y a su víctima eventual. 

 

4.      El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, 
en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. 

 

 

Para merituar acerca del peligro de entorpecimiento en la averiguación de la verdad, se tendrá en 
cuenta la grave sospecha de que el imputado: 

 



 

1.- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, 

 

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de 
manera desleal o reticente, 

 

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

 

  

 

Artículo 156: Aprehensión por un particular. En los casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 
153°, los particulares están facultados para efectuar la aprehensión, debiendo entregar 
inmediatamente la persona a la autoridad judicial o policial. 

 

  

 

Artículo 157: Procedencia. La detención se convertirá en prisión preventiva cuando medien 
conjuntamente los siguientes requisitos: 

 

1 - Que se encuentre justificada la existencia del delito. 

 

2 - Que se haya recibido declaración al imputado, en los términos del artículo 308°, o se hubiera 
negado a prestarla. 

 

3 - Que aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el 
imputado sea probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho. 

 

4- Que concurran los presupuestos establecidos en el artículo 171° para denegar la excarcelación. 



 

  

 

Artículo 159: Alternativas a la prisión preventiva. Siempre que el peligro de fuga o de 
entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida 
menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que 
permita controlar no se excedan los límites impuestos a la libertad locomotiva, el juez de garantías 
impondrá tales alternativas en lugar de la prisión, sujeta a las circunstancias del caso, pudiendo 
establecer las condiciones que estime necesarias. 

El imputado según los casos, deberá respetar los límites impuestos, ya sea referidos a una 
vivienda, o a una zona o región, como así las condiciones que se hubieran estimado necesarias, las 
que se le deberán notificar debidamente, como así también que su incumplimiento hará cesar la 
alternativa. 

 

  

 

Artículo 169: Procedencia. Podrá ser excarcelado por algunas de las cauciones previstas en este 
capítulo, todo detenido cuando: 

 

  

 

1.      El delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los ocho (8) años de 
prisión o reclusión. 

 

2.      En el caso de concurso real, ninguno de los delitos imputados tenga prevista una pena 
superior de los ocho (8) años de prisión o reclusión. 

 

3.      El máximo de la pena fuera mayor a ocho (8) años, pero de las circunstancias del o los hechos 
y de las características y antecedentes personales del procesado resultare probable que pueda 
aplicársele condena de ejecución condicional. 

 



4.      Hubiere sido sobreseído por resolución no firme. 

 

5.      Hubiere agotado en detención o prisión preventiva que según el Código Penal fuere 
computable para el cumplimiento de la pena, el máximo de la pena prevista para el delito 
tipificado, conforme la calificación del requerimiento de citación a juicio del artículo 334 de este 
Código. 

 

6.      Según la calificación sustentada en el requerimiento de citación a juicio, estuviere en 
condiciones de obtener en caso de condena, la libertad condicional. 

 

7.      Según la calificación sustentada en el requerimiento de citación a juicio que a primera vista 
resulte adecuado, pueda corresponder condena de ejecución condicional 

 

8.      La sentencia no firme sea absolutoria o imponga condena de ejecución condicional. 

 

9.      Hubiere agotado en prisión preventiva la condena impuesta por sentencia no firme. 

 

10.  La sentencia no firme imponga pena que permita la obtención de la libertad condicional y 
concurrieran las demás condiciones necesarias para acordarla. 

 

11.  El Juez o Tribunal considerase que la prisión preventiva excede el plazo razonable a que se 
refiere el artículo 7 inc. 5) de la Convención Americana de Derechos Humanos en los términos de 
su vigencia, teniendo en cuenta la gravedad del delito, la pena probable y la complejidad del 
proceso. 

 

En el acto de prestar la caución que correspondiere, el imputado deberá asumir las obligaciones 
que se le impusieron aludidas en los artículos 179 y 180 de este Código. 

El auto que dispuso la libertad será revocado, cuando el imputado no cumpla con las reglas que se 
le impusieron, surja evidencia de que trata de eludir la acción de la justicia o no compareciere al 
llamado judicial sin causa justificada. 



 

 

Artículo 171: Denegatoria. En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios 
vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la 
investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las 
circunstancias previstas en el artículo 148°.” 

 

  

 

ARTICULO 2.- (Texto Original) Incorpórase a la Ley 11.922, Libro I “Disposiciones Generales”; 
Capítulo IV “Incidencias” in fine, el siguiente artículo: 

 

  

 

“Artículo Nuevo: Audiencia Preliminar. Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su 
morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la 
caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el Juez 
de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho horas de 
anticipación. 

La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el particular damnificado si lo 
hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo 
de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la procedencia o 
improcedencia de la medida a dictarse. 

 

Transcurridos ocho (8) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado el 
debate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, 
la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior. 

 

Cuando este órgano fuere Colegiado, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por 
uno de sus integrantes. 

 



Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada ocho (8) meses.” 

 

  

 

(Texto según Ley 13480) “Artículo 2.- Incorpórase a la Ley 11.922, Libro I “Disposiciones 
Generales”, Título VI “Medidas de Coerción”, Capítulo IV “Incidencias”, el siguiente artículo: 

 

 

Artículo 168º bis: Audiencia Preliminar. Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su 
morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la 
caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el Juez 
de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho horas de 
anticipación. La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el particular 
damnificado si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante 
un tiempo máximo de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la 
procedencia o improcedencia de la medida a dictarse. 

 

Transcurridos ocho (8) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado el 
debate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, 
la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior. 

 

Cuando este órgano fuere Colegiado, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por 
uno de sus integrantes. 

 

Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada ocho (8) meses.” 

 

  

 

ARTICULO 3.- Facúltase al Poder Ejecutivo a ordenar y renumerar el articulado de la Ley 11.922 y 
sus modificatorias. 



 

  

 

ARTICULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



LEY 13480 

 

  

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON 
FUERZA DE 

 

  

 

LEY 

 

  

 

ARTICULO 1.- Modifícase el artículo 2° de la Ley 13.449 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 

  

 

“Artículo 2.- Incorpórase a la Ley 11.922, Libro I “Disposiciones Generales”, Título VI “Medidas de 
Coerción”, Capítulo IV “Incidencias”, el siguiente artículo: 

 

 

Artículo 168º bis: Audiencia Preliminar. Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su 
morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la 
caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el Juez 
de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho horas de 
anticipación. La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el particular 
damnificado si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante 



un tiempo máximo de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la 
procedencia o improcedencia de la medida a dictarse. 

 

Transcurridos ocho (8) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado el 
debate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, 
la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior. 

 

Cuando este órgano fuere Colegiado, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por 
uno de sus integrantes. 

 

Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada ocho (8) meses.” 

 

  

 

ARTICULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



 

LEY 13811 
  
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE  
  

LEY 
  

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
ARTÍCULO 1.- Aplicación territorial. El presente procedimiento especial, para casos 
de flagrancia, será de aplicación obligatoria en todos aquellos Departamentos Judiciales 
de la Provincia en los que se haya puesto en marcha el “Plan para el fortalecimiento del 
sistema acusatorio” y en los que gradualmente se incorporen al mismo, conforme al 
cronograma a elaborar por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires y el Ministerio de Justicia. 
  
ARTÍCULO 2.- Supuestos comprendidos. Quedarán regidos por el presente todos los 
casos que hayan sido declarados como de flagrancia en los términos de los artículos 284 
bis y 284 ter del C.P.P.  
Asimismo; las presentes disposiciones se aplicarán, en lo pertinente, respecto de las 
audiencias del artículo 168 bis del C.P.P. 
  
ARTÍCULO 3.- Posibles acuerdos. Los acuerdos alternativos al juicio previstos en el 
artículo 284 quinquies del C.P.P. podrán presentarse hasta la audiencia de finalización a 
la que se refieren los artículos 13 y 14 de la presente y, en la etapa de juicio, en la 
audiencia a que se refiere el artículo 17 de esta ley. 
  
ARTÍCULO 4.- Gestión de audiencias. En cada departamento judicial la Cámara de 
Apelación y Garantías en lo Penal designará un funcionario responsable que estará a 
cargo de una Oficina de Gestión de Audiencias, la cual tendrá a su cargo la 
administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así 
como las tareas relativas a su registración, publicidad, organización y asistencia de las 
partes. 
Cada uno de los órganos jurisdiccionales asignará a un funcionario o empleado la 
función de nexo entre el órgano y el responsable de la gestión de audiencias. Lo propio 
hará la Fiscalía General y la Defensoría Departamental. 
En la primera intervención procesal, las partes acordarán con el responsable de la 
gestión de audiencias el modo en que desean ser notificados, propiciándose la 
informalización y el uso de medios tecnológicos. 
  
ARTÍCULO 5.- Declaración del imputado. Presencia del Defensor Oficial. El 
Defensor Oficial deberá estar presente durante la declaración del artículo 308 del C.P.P., 
y excepcionalmente en caso de imposibilidad fundada de éste, un funcionario letrado de 
la Defensa. 
  

TÍTULO II 
PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE GARANTÍAS 



 

  
Capítulo I 

Principios generales 
  
ARTÍCULO 6.- Oralidad. Las decisiones jurisdiccionales a las que se refieren en el 
presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, 
respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. 
Las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de 
reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo. 
De lo actuado se labrará acta, debiendo disponerse además su grabación íntegra, a los 
fines reglados por los artículos 105, 106, 210, 324, 371 segundo párrafo, y 375 del 
C.P.P. Acta y grabación se integran para satisfacer las exigencias formales de la 
normativa citada. 
El juez o el presidente de la Sala interviniente tendrá las facultades del artículo 349 del 
C.P.P. 
  
ARTÍCULO 7.- Carácter multipropósito. Todas las audiencias tienen carácter 
multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a las 
que pudieran haber motivado su designación. 
  
ARTÍCULO 8.- Asistencia de las partes y el imputado. Es obligatoria la asistencia a 
las audiencias del Agente Fiscal y del Defensor. También será obligatoria la asistencia 
del imputado cuando éste se encuentre detenido o el defensor estime necesaria su 
presencia. Si en estos supuestos el imputado se hallare ausente, la misma será 
reprogramada por el responsable de la gestión de audiencias para ser celebrada dentro 
del quinto día, debiendo el órgano jurisdiccional arbitrar los medios para asegurar la 
efectiva comparecencia del encausado. 
Cuando existiese particular damnificado debidamente constituido, el responsable de la 
oficina de gestión de audiencias notificará con debida antelación día, hora y motivo de 
la audiencia así como el derecho que le asiste a participar de ella. 
También se deberá comunicar a la víctima. 
  
ARTÍCULO 9.- Contradicción y formación de la convicción. El órgano 
jurisdiccional formará su convicción sobre la base de las referencias y argumentos 
brindados oralmente por las partes. Si subsistiesen dudas, el Juez o Tribunal 
interviniente podrá formular las preguntas aclaratorias que estime pertinentes al efecto. 
  
ARTÍCULO 10.- Dinámica de las audiencias. El día y hora fijado se constituirá el 
órgano jurisdiccional en la sala de audiencia o en el sitio donde se haya dispuesto su 
celebración. Abierta la audiencia, el Juez comprobará la presencia de las partes que 
deban intervenir y concederá la palabra al Agente Fiscal para que identifique en forma 
clara y sucinta los hechos. Finalizado ello oirá los argumentos y peticiones de las demás 
partes. 
Serán admisibles las réplicas y contrarréplicas, las que se limitarán a la contestación de 
planteos o argumentos adversos que no hubiesen sido discutidos con anterioridad. 
No podrán leerse escritos ni memoriales, ni peticionar que la cuestión sea resuelta por 
escrito. 
  

Capítulo II 
Procedimiento ante el Juez de Garantías 



 

  
ARTÍCULO 11.- Procedimiento con imputado detenido. Conversión de la 
aprehensión. Cuando no se hubiese hecho uso de la facultad del artículo 161 del C.P.P., 
el Agente Fiscal procederá a solicitar la conversión de la aprehensión en detención. 
Si la defensa pretendiese cuestionar la legalidad de la aprehensión, podrá pedir se 
designe audiencia a tal fin, la que deberá celebrarse en un plazo no superior a las 24 
horas desde el pedido. Cuando la defensa o el imputado hubiesen solicitado la 
excarcelación o manifestado su intención de cuestionar la legalidad de la aprehensión en 
la audiencia del artículo 308, el Agente Fiscal hará constar la solicitud en el acta 
respectiva. 
  
ARTÍCULO 12. Audiencia de excarcelación y posibles acuerdos. Solicitada la 
excarcelación, el responsable de la gestión de audiencias fijará la misma dentro del 
plazo del quinto día. El Agente Fiscal aportará los informes de antecedentes del 
imputado. 
En esta audiencia podrán plantearse y resolverse:  
  

a) a)      Nulidades y exclusiones probatorias; 
b) b)      Prisión preventiva; 
c) c)      Sobreseimiento; 
d) d)      Suspensión de juicio a prueba; 
e) e)      Juicio abreviado; 
f) f)        Juicio directísimo; 
g) g)      Elevación a juicio; 
h) h)      Unificación de penas. 

  
ARTÍCULO 13.- Audiencia de prisión preventiva y finalización de la IPP. Dentro 
del término de veinte (20) días desde la aprehensión -prorrogable por otros veinte (20) 
días según artículo 284 quater- el Agente Fiscal solicitará la designación de una 
audiencia en la que se podrán plantear y resolver todas las cuestiones previstas en el 
artículo anterior. 
En su caso, el Agente Fiscal procederá a formular oralmente en la misma audiencia su 
requerimiento de elevación a juicio acompañándolo por escrito. La Defensa formulará 
sus oposiciones en forma oral en el mismo acto, pudiendo utilizar los plazos para cada 
acto previstos en el C.P.P., y en su caso solicitar se fije nueva audiencia. 
  
ARTÍCULO 14.- Procedimiento con imputado en libertad. Audiencia de 
finalización. Cuando el imputado se encuentre en libertad, se designará una audiencia 
de finalización que será requerida por el Agente Fiscal en los términos del artículo 
anterior. 
Al momento de disponerse la libertad, el órgano que la conceda hará saber al imputado: 
  

a) a)      Que las decisiones esenciales del proceso se adoptarán en audiencia oral y 
pública. 

b) b)      Que su presencia en la misma resulta obligatoria a los efectos de acordar 
posibles alternativas al juicio. 

c) c)      Que en un plazo no mayor a cuarenta (40) días será convocado para asistir a 
una audiencia de finalización de la investigación y de posibles acuerdos. 

  
Capítulo III 



 

Procedimiento ante la Cámara de Apelación y Garantías 
  

ARTÍCULO 15.- Audiencia oral. Los recursos se mantendrán y mejorarán en 
audiencia oral, pública y contradictoria, que será designada por el responsable de la 
gestión de audiencias para ser celebrada dentro del plazo del quinto día desde la 
radicación ante la cámara. 
El Presidente concederá la palabra a las partes asegurando la contradicción. 
La Cámara resolverá oralmente de inmediato en la misma audiencia luego de la 
pertinente deliberación secreta. 
Salvo delegación expresa concurrirán los representantes del Ministerio Público ante la 
instancia. 
  
ARTÍCULO 16.- Conocimiento del Tribunal de Alzada. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 434 y 435 del C.P.P. y salvo hechos nuevos o circunstancias 
sobrevinientes, sólo se podrán someter a conocimiento de la Cámara aquellas cuestiones 
que hubiesen sido objeto de planteo oportuno y expreso ante el órgano de la instancia. 
  

TÍTULO III 
PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE JUICIO 

  
ARTÍCULO 17.- Constitución del Juzgado o Tribunal. Ofrecimiento de Prueba. 
Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término no superior a las 
cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso en el órgano de juicio, se notificará a las 
partes de la constitución del Tribunal y en el mismo acto se las citará a juicio en los 
términos previstos en el primer párrafo del artículo 338 del C.P.P. 
Las partes y el tribunal convendrán la realización de una audiencia oral y pública a fin 
de tratar salidas alternativas al juicio oral, la que deberá celebrarse antes de los diez (10) 
días contados desde las notificaciones previstas en el primer párrafo. Dicha audiencia se 
efectuará observándose los principios generales contemplados en los Título I y II, 
Capítulo I del presente. 
Cuando en la audiencia no se arribare a un acuerdo alternativo, las partes ofrecerán en el 
mismo acto la prueba, salvo cuando alguna de ellas alegare necesidad de utilizar el 
plazo de ley aún no vencido. En la misma audiencia, el tribunal dictará la resolución 
sobre la prueba e inmediatamente se fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá 
exceder de sesenta (60) días desde la radicación, aún en los casos en que proceda la 
acumulación con procesos de trámite ordinario. 
En los casos en que no se solicite la audiencia oral, la resolución se dictará en el plazo 
de tres (3) días de vencidos los términos concedidos a tal efecto. 
  
ARTÍCULO 18.- Anticipo del veredicto. Lectura de fundamentos. Concluido el 
debate, el Juez o Tribunal pasará a deliberar en forma continua e ininterrumpida hasta 
alcanzar un veredicto. El carácter absolutorio o condenatorio del veredicto se anticipará 
a las partes en la sala de audiencias inmediatamente de finalizada la deliberación. 
  
ARTÍCULO 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 

  
 



 

LEY 13812 
  

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE  

  
 LEY 

  
ARTÍCULO 1.- Modifícanse los artículos 14, 20, 21, 338, 401, 417, 439, 440, 441, 
450, 451, 470 y 494 de la Ley Nº 11922 y sus modificatorias, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 
  
“Artículo 14.- Oportunidad. La acción civil sólo podrá ser ejercida mientras esté 
pendiente la acción penal. 
La absolución del acusado no impedirá al Juez o Tribunal  pronunciarse sobre la acción 
civil en la sentencia, ni la ulterior extinción de la acción penal impedirá que el Tribunal 
a cargo del recurso se pronuncie respecto de la cuestión civil. 
Si la acción penal no puede proseguir por muerte, rebeldía o incapacidad del imputado, 
la acción civil podrá ser ejercida en la jurisdicción respectiva.” 
  
“Artículo 20.- El Tribunal de Casación de la Provincia.  El Tribunal de Casación 
Penal de la Provincia conocerá: 

1. En el recurso de casación que se interponga contra las sentencias de juicio oral, 
juicio abreviado y directísimo en materia criminal.  

2. En la acción de revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y 
directísimo en materia criminal.  

3. En las cuestiones de competencia que se mencionan en este código.”  
  
“Artículo 21.- Cámara de Apelación y Garantías. La Cámara de Apelación y 
Garantías conocerá: 

1. En el recurso de apelación.  
2. En las cuestiones de competencia previstas en este código que se susciten entre 

los juzgados y/o Tribunales en lo Criminal del mismo Departamento Judicial.  
3. En toda otra incidencia o impugnación que se plantee contra las resoluciones de 

los órganos jurisdiccionales.  
4. En el recurso de apelación y en la acción de revisión respecto de las sentencias 

de juicio oral en lo correccional, así como de las sentencias de juicio abreviado y 
directísimo de igual materia.”         

  
“Artículo 338.- Integración del Tribunal. Citación a Juicio. Recibida la causa e 
integrado el Tribunal conforme las disposiciones legales comienza la etapa de juicio. Se 
notificará inmediatamente la constitución del Tribunal a todas las partes, las que en el 
mismo acto serán citadas a juicio por el plazo individual de diez (10) días, a fin de que 
interpongan las recusaciones que estimen pertinentes y ofrezcan pruebas que pretendan 
utilizar en el debate, con excepción de las partes civiles. 
En la misma oportunidad, las partes deberán manifestar expresamente si consideran 
necesario realizar una audiencia preliminar. 
Consentida o establecida con carácter firme la integración del Tribunal, si alguna de las 
partes lo hubiese solicitado, se fijará la audiencia en el plazo mas breve posible, la que 
será realizada ante el Tribunal en pleno. 
En el curso de la audiencia se tratará lo referido a: 



 

1) 1)     Las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo 
probable que durará el mismo. 

2) 2)     La validez constitucional de los actos de la investigación penal 
preparatoria que deban ser utilizados en el debate y las nulidades que 
pudieren existir, siempre que tales cuestiones no hubieren sido 
planteadas y resueltas en dicha etapa investigativa. 

3) 3)     Las excepciones que no se hubiesen planteado con anterioridad o 
fueren sobrevinientes. 

4) 4)     La unión o separación de juicios. 
5) 5)     Las diligencias a realizar en caso de que sea necesaria una 

instrucción suplementaria, estableciendo su objeto y tiempo de duración. 
Si se estableciere en cualquier etapa del proceso que el fiscal ha ocultado prueba 
favorable a la defensa, ello traerá aparejado la nulidad de lo actuado. 
El ocultamiento de prueba a la defensa constituye falta grave para el Ministerio Público. 
El tribunal podrá sugerir la prescindencia de aquella prueba que aparezca como 
manifiestamente impertinente, superabundante o superflua, a cuyo fin podrá convocar a 
las partes a la audiencia  aun sin petición expresa de éstas, si lo considerare necesario. 
El tribunal dictará resolución sobre las cuestiones pertinentes, dentro de cinco (5) días 
de ofrecida la prueba o de recibida la audiencia, según sea el caso. 
Salvo las resoluciones que impidan la prosecución de la causa, las cuales podrán ser 
apeladas ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, no habrá recurso 
alguno contra lo dispuesto en esta etapa y la parte agraviada podrá formular protesta, la 
que equivaldrá a la reserva de los recursos de apelación, casación y extraordinarios que 
pudieren deducirse contra la sentencia definitiva según corresponda conforme artículos 
20 y 21. 
Si la protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días de la notificación, la parte 
afectada perderá el derecho al recurso”. 
  
“Artículo 401.- Contra la sentencia que recaiga en el juicio abreviado en lo criminal, 
procederá el recurso de casación.  
Contra la sentencia que recaiga en el juicio abreviado en lo correccional procederá el 
recurso de apelación. 
Dichos recursos podrán ser interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, el imputado, 
su defensor y el particular damnificado.” 
  
“Artículo 417.- Impugnabilidad. La resolución que deniegue el hábeas corpus será 
impugnable ante las Cámaras de Apelación y Garantías, o ante el Tribunal de Casación 
cuando la acción se hubiere originado en dichas Cámaras.” 
  
“Artículo 439.- Procedencia.  El recurso de apelación procederá contra las decisiones 
que expresamente se declaren apelables o que causen  gravamen irreparable. 
Procederá asimismo contra las sentencias de juicio oral en lo correccional, así como 
contra las sentencias de juicio abreviado o directísimo de igual materia.” 
  
“Artículo 440.- Integración del Tribunal. Para resolver el recurso podrán intervenir 
sólo dos (2) jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.  En caso de 
disidencia, el órgano deberá integrarse con un tercer miembro. 
En los supuestos del segundo párrafo del artículo 439, no podrán intervenir los jueces de 
la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que hubieran emitido opinión en una 
decisión de mérito en el mismo caso, debiendo abocarse al mismo la Cámara de 



 

Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial más cercano que 
predeterminará la Suprema Corte de Justicia.” 
  
“Artículo 441.- Plazo.  El recurso deberá interponerse dentro del plazo de cinco (5) días 
de notificado  o conocido el auto declarado apelable por el artículo 439, primera parte. 
En caso de tratarse de sentencias definitivas dicho plazo será de veinte  (20) días.  
El Ministerio Público Fiscal o el particular damnificado podrán recurrir la sentencia 
definitiva absolutoria, cuando hubieren requerido la condena. También podrán recurrir 
las sentencias condenatorias a las que se refiere el artículo 439, segundo apartado, 
cuando se haya impuesto pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida. 
La tramitación y resolución del recurso contra sentencias definitivas, no podrá exceder 
el plazo total de seis (6) meses desde su  sorteo  y adjudicación a la Sala pertinente.”  
  
“Artículo 450.- Resoluciones recurribles. Además de los casos especialmente 
previstos, podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias definitivas de 
juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 417 del C.P.P. 
Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos  dictados por la Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia  siempre que  pongan 
fin a la acción,  a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que 
continúen; o denieguen la extinción o suspensión de  la pena o el pedido de 
sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal. 
También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de 
ejecución.” 
  
“Artículo 451.- Forma y plazo.  Bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación del 
recurso de casación, deberá ser efectuada dentro del plazo de veinte (20) días de 
notificada la resolución judicial, por parte legitimada o por el imputado, mediante 
escrito fundado. En él se deberán citar las disposiciones legales que considere no 
observadas o erróneamente aplicadas, los nuevos hechos o elementos de prueba o los 
otros motivos especiales del artículo 467, expresándose en cada caso cuál es la solución 
que se pretende. 
Todo recurso deberá ser acompañado de un resumen que contendrá la síntesis de los 
requisitos previstos en el párrafo anterior. En caso de omitirse, se intimará su 
presentación ante el Juez o Tribunal que dictó la resolución recurrida por el plazo de 
tres (3) días bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad del recurso. 
El recurrente deberá, dentro de los primeros siete (7) días del plazo establecido en este 
artículo, manifestar ante el órgano que dictó la resolución, su intención de interponer el 
recurso de casación. La resolución se reputará firme y consentida respecto de quien 
omitiera esta manifestación. 
Cada motivo se indicará separadamente. Vencido el plazo de interposición, el recurrente 
no podrá invocar otros motivos distintos, sin perjuicio de las garantías constitucionales 
vigentes. 
La tramitación y resolución del recurso no podrá exceder el plazo total de seis (6) meses 
desde su  sorteo  y adjudicación a la Sala pertinente. Si se tratare de un caso complejo, 
el plazo podrá ser prorrogado por otros seis (6) meses, por resolución fundada.  Si 
vencido el plazo o agotada la prórroga el Tribunal no se hubiese pronunciado sobre el 
caso constituirá falta grave y deberá ser comunicado a la Suprema Corte de Justicia. 



 

El recurso podrá ser resuelto por dos (2) de los jueces de la Sala interviniente. En caso 
de disidencia, corresponderá la integración con un tercer miembro.” 
  
“Artículo 470.- Interposición. La acción de revisión será interpuesta ante el Tribunal de 
Casación o la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal según corresponda, 
personalmente o mediante defensor, por escrito que contenga, bajo sanción de 
inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las 
disposiciones legales aplicables. 
En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 467, se acompañará copia de 
la sentencia pertinente, pero cuando en el supuesto del inciso 3) de ese artículo la acción 
penal estuviese extinguida o no pueda proseguir, el recurrente deberá indicar las pruebas 
demostrativas del delito de que se trate. 
Si el recurrente estuviere detenido, para que sea procedente el recurso bastará que se 
indique la petición y se ofrezca la prueba del caso, con la mayor prolijidad posible en 
cuanto a los datos que se suministran. El Tribunal proveerá de oficio lo necesario para 
completar la presentación y poner la causa en estado de decidir el recurso. 
Si estuviere en libertad deberá acompañar testimonio de la sentencia, toda la 
documental, en su caso, o la especificación del lugar en que se encuentra, o la 
indicación completa de toda otra prueba de que intente valerse, ello como condición de 
procedencia formal. 
En los casos de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 467 de este Código, ningún 
requisito formal será exigido, y el Tribunal se pronunciará sin sustanciar trámite alguno. 
En el supuesto del inciso 8) del artículo 467 deberán individualizarse o adjuntarse las 
resoluciones o sentencias más favorables al condenado del tribunal de Casación o de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia.” 
  
“Artículo 494.- Pertinencia. Podrá interponerse este recurso exclusivamente contra las 
sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan una pena de reclusión o 
prisión mayor a diez (10) años.  
El Ministerio Público Fiscal podrá deducir este recurso en caso de sentencia adversa 
cuando hubiese pedido una pena de reclusión o prisión superior a diez (10) años.  
En ambos supuestos el recurso únicamente podrá fundarse en la inobservancia o errónea 
aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella.” 
  
ARTICULO 2.- Modifícase el artículo 31 bis de la Ley 5827 – Orgánica del Poder 
Judicial- texto ordenado por Decreto 3702/92 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
  
 “Artículo 31 bis: En cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia 
considerare que los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de 
inaplicabilidad de ley o doctrina legal, no reúnen los requisitos esenciales, que han sido 
insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal 
en otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es 
insustancial o carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de la 
presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente 
expuestas. 
En el caso de queja o recurso de hecho por denegación de cualquiera de los referidos 
recursos extraordinarios, la Suprema Corte de Justicia podrá rechazarlos con acuerdo a 
lo dispuesto en el apartado anterior. 



 

La Suprema Corte de Justicia podrá hacer lugar a los recursos extraordinarios de 
nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando 
hubiese estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos. En tal supuesto se 
considerará suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita del 
presente texto legal. 
Con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos 
de inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del 
valor del litigio o la cuantía de la pena, si según su sana discreción mediare gravedad 
institucional o un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer 
doctrina legal, siempre que se tratare de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho 
de fondo aplicable y el recurrente hubiese formulado adecuado planteo en tal sentido”. 
  
ARTÍCULO 3.- Las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2º de la presente son 
de aplicación inmediata y regirán respecto de todos los recursos que se interpongan 
contra resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigencia. 
  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  
ARTÍCULO 4.- Salas Transitorias “ad hoc”. Los recursos de casación pendientes de 
resolución a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a excepción  de aquellos 
que hayan sido interpuestos contra sentencias de juicio oral, juicio abreviado y 
directísimo en materia criminal, serán resueltos por las Salas Transitorias “ad hoc”  
integradas para la emergencia por los jueces de las Cámaras de Apelaciones y Garantías 
en lo Penal que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 177 de la Constitución 
de la Provincia.  
Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Garantías en lo Penal de los 
Departamentos Judiciales de Zárate – Campana, Necochea y Pergamino quedan 
exceptuados de la asignación como Salas Transitorias  “ad hoc”. 
  
ARTÍCULO 5.- Integración y reemplazos. En caso de reemplazo por recusación o 
excusación, vacancia u otra circunstancia legal que determine ausencia, las Salas 
Transitorias “ad hoc” se integrarán con los restantes miembros de las Cámaras de 
Apelación y Garantías en lo Penal del mismo Departamento Judicial donde tiene su 
asiento o del más próximo, designado conforme las reglas de reemplazo ordinarias. 
  
ARTÍCULO 6.- Distribución de causas.  Las causas en las que deberán entender las 
Salas Transitorias “ad hoc” serán redistribuidas por la Suprema Corte de Justicia, 
mediante un plan justo y equitativo, previa propuesta elevada por el Tribunal de 
Casación, para lo cual se deberá tener en cuenta que nunca podrán ser reasignadas al 
Departamento Judicial donde se originó la causa en cuestión. 
La redistribución de los recursos pendientes de resolución, no afectará la validez de los 
actos procesales cumplidos. 
  
ARTÍCULO 7.- Plazos. Las Salas que integran el Tribunal de Casación y las 
transitorias “ad hoc” deberán dictar sentencia definitiva en los plazos previstos en los 
artículos 441 y 451 del C.P.P. 
   
ARTÍCULO 8.- Monitoreo de Gestión. La Suprema Corte de Justicia deberá disponer 
un monitoreo de gestión permanente sobre los recursos en tratamiento, con elaboración 
de informes mensuales, cuyas conclusiones deberán comunicarse al Ministerio de 



 

Justicia y a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, iniciándose en su 
caso las actuaciones pertinentes en los términos de la Ley Nº 13661. 
  
ARTÍCULO 9.- Plantel. Las Salas Transitorias “ad hoc” se desempeñarán con la 
planta de funcionarios y empleados actuales. 
  
ARTÍCULO 10.- Ministerio Público. Ante las Salas Transitorias “ad hoc” los Fiscales 
y Defensores Generales o los Magistrados del Ministerio Público a quienes éstos 
designen, asumirán las competencias de los artículos 15 y 18 de la Ley N° 12061 con 
relación a los recursos de casación que fueren asignados a la Cámara de Apelación y 
Garantías de sus respectivos Departamentos Judiciales. 
  
ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo fijará una compensación por las tareas de los 
jueces que integran las Salas  de Casación “ad hoc” y del Ministerio Público. 
  
ARTÍCULO 12..-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
  
 



 

LEY 13943 
  

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 14000. 
  

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

  
LEY 

  
ARTICULO 1°: Modifícanse los artículos 6°, 21, 22, 56, 56 bis, 58, 60, 64, 79, 92, 
105, 107, 108, 121, 126, 139, 141, 142, 150, 159, 160, 163, 169, 283, 284 ter, 294, 308, 
309, 338, 339, 368, 374, 395, 398, 402, 404, 417, 421, 428, 432, 433, 437, 443, 500 y 
501 de la Ley 11.922 y sus modificatorias, e incorpórase el artículo 334 bis, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera: 
 
“Artículo 6°: Acción Pública. La acción penal pública corresponde al Ministerio 
Público Fiscal, sin perjuicio de la participación que se le concede a la víctima y al 
particular damnificado. 
Las peticiones del particular damnificado habilitarán al Juez o Tribunal a abrir o 
continuar el juicio, a juzgar y a condenar con arreglo a las disposiciones de éste Código.  
La participación de la víctima como del particular damnificado no alterará las facultades 
concedidas por la ley al Ministerio Público, ni lo eximirá de sus responsabilidades. 
El ejercicio de la acción no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto 
en los casos expresamente previstos por la ley”. 
 
“Artículo 21: Cámara de Apelación y Garantías. La Cámara de Apelación y Garantías 
conocerá: 

1. 1.      En el recurso de apelación. 
2. 2.      En las cuestiones de competencia previstas en este código que se susciten 

entre los juzgados y/o Tribunales en lo Criminal del mismo Departamento 
Judicial. 

3. 3.      En toda otra incidencia o impugnación que se plantee contra las resoluciones 
de los órganos jurisdiccionales. 

4. 4.      En el recurso de apelación y en la acción de revisión respecto de las 
sentencias de juicio oral en lo correccional, así como de las sentencias de juicio 
abreviado y directísimo de igual materia. 

Se integrará con un (1) solo Juez para los casos previstos en el inciso 2). 
Para los restantes casos, se integrará con tres (3) Jueces, pudiendo no obstante dictarse 
resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos”. 
 
“Artículo 22: Tribunales en lo Criminal. El Tribunal en lo Criminal conocerá: 
En los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro órgano judicial. 
Se integrará con un (1) sólo Juez cuando se tratare de delitos cuya pena máxima en 
abstracto no exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un 
concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto. 
Se integrará con tres (3) Jueces: 

a) a)      Cuando se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en 
ejercicio u ocasión de sus funciones; 



 

b) b)      Cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada, 
opción que deberá ejercerse dentro del plazo previsto en el artículo 336 del 
presente ordenamiento procesal. 

En caso de existir dos o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por 
uno de ellos del juzgamiento colegiado, obligará en igual sentido a los restantes, y en el 
caso de que fueran dos, la opción de uno de ellos obligará al otro”. 
 
“Artículo 56: Funciones, facultades y poderes. El Ministerio Público promoverá y 
ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley, dirigirá a 
la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. 
En el ejercicio de su función tendrá las facultades generales que le otorgue la ley de 
organización respectiva y, adecuará sus actos a un criterio objetivo debiendo formular 
los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado. 
Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten 
a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y en los casos en que la ley lo permita. 
Procurará racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones pudiendo aplicar criterios 
de oportunidad en cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos 
institutos que propiciaren la reparación de la víctima; sin perjuicio de propender a la 
economía procesal mediante el juicio abreviado u otro mecanismo dispuesto a tal fin. 
En la investigación penal preparatoria, tendrá libertad de criterio para realizarla, sin 
perjuicio de las facultades acordadas por la ley, al Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia y a los respectivos Fiscales Generales departamentales. 
En el ejercicio de sus funciones, dispondrá de los poderes acordados a los órganos 
judiciales por el artículo 103”. 
 
“Artículo 56 bis: Criterios especiales de archivo. El Ministerio Público Fiscal podrá 
archivar las actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados, o de uno o 
más de los partícipes, en los siguientes supuestos: 

1) 1)      Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho 
fuera insignificante y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere 
los (6) seis años de prisión; 

2) 2)      Cuando, el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne 
desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto 
que mediaren razones de seguridad o interés público; 

3) 3)      Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las 
de los otros delitos imputados. 

Para aplicar estos criterios a un imputado, se considerará especialmente la composición 
con la víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o 
expresar la posibilidad de hacerlo. A tales fines, se convocará a una audiencia en la que 
aquel deberá ser asistido por su Defensor. 
El archivo deberá ser motivado y podrá estar sujeto a condiciones.  
Se notificará, bajo sanción de nulidad, al particular damnificado, la víctima y al Fiscal 
General. Los dos primeros podrán instar su revisión por ante el Fiscal General en los 
términos del artículo 83 inciso 8º, quien además, estará facultado a revisar su 
razonabilidad de oficio. 
Luego de la requisitoria de citación a juicio, el archivo procederá cuando concurran los 
siguientes requisitos: 

a) a)      Existiesen hechos o pruebas nuevas que hagan subsumible el caso en 
algunos de los supuestos de los incisos 1 a 3 del presente artículo; 

b) b)      Exista anuencia previa y expresa del Fiscal General; 



 

c) c)      Exista un intervalo de al menos (30) treinta días con el de la fecha fijada 
para el inicio del debate. 

En este supuesto, si existiese particular damnificado, se le correrá vista por el plazo de 
quince (15) días para que manifieste si continúa o no con el ejercicio de la acción penal 
a su costa”. 
 
“Artículo 58: Actuación en Juicio. Salvo decisión en contrario del Fiscal General, las 
Fiscalías de Instrucción tendrán a su cargo la realización de los juicios respectivos”. 
 
“Artículo 60: Calidad. Instancias. Se considerará imputado a toda persona que en 
cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la 
comisión de un delito. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá 
hacerlos valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como 
partícipe de un hecho delictuoso desde el primer momento de la persecución penal 
dirigida en su contra. 
Cuando estuviere detenido, el imputado podrá formular sus instancias ante el 
funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al órgano 
interviniente. Desde el mismo momento de la detención o, no siendo detenible el delito 
desde la primera diligencia practicada con el imputado, éste deberá ser anoticiado por la 
autoridad que intervenga que goza de las siguientes garantías mínimas: 
1.- Ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y causas de los cargos que se le imputan. 
2.- A comunicarse libremente con un letrado de su elección, y que le asiste el derecho 
de ser asistido y comunicado con el Defensor Oficial. Si fuese nacional extranjero el 
derecho que le asiste de comunicarse con el Cónsul de su país. 
3.- Que no está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 
4.- Los derechos que le asisten con relación al responsable civil del hecho por el que se 
lo imputa -si lo hubiere- y también respecto del asegurador, en caso de existir contrato, 
como asimismo los derechos que le asisten respecto de requerir al asegurador que 
asuma su defensa penal”. 
  
“Artículo 64: Examen mental obligatorio. A los efectos de evaluar su capacidad para 
estar en juicio, el imputado será sometido a examen mental si fuere sordomudo o mayor 
de (70) setenta años, o en caso de que sea probable la aplicación de una medida de 
seguridad”. 
  
“Artículo 79: Derechos y Facultades. Quien haya sido admitido en calidad de particular 
damnificado, durante el transcurso del proceso sólo tendrá los siguientes derechos y 
facultades: 
1.-Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables, 
siendo de aplicación lo previsto en los artículos 273 y 334 segundo párrafo. Sin 
perjuicio de ello, podrá reiterar su solicitud en la oportunidad determinada en el artículo 
338. 
2.-Pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas. 
Dichas medidas serán procedentes cuando se reúnan los requisitos del artículo 146 
incisos 1, 2 y 3. El Juez de Garantías determinará la naturaleza y cuantía de la medida y 
fijará la adecuada contracautela. La resolución deberá ser fundada y será impugnable 
por recurso de apelación a pedido del particular damnificado o el imputado ante la 
Cámara de Apelación y Garantías en el plazo establecido en el artículo 441. 



 

3.-Asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, 
con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones. 
4.-Formular requerimiento de elevación a juicio con los alcances del artículo 334 bis e 
intervenir en la etapa de juicio. 
5.-Recusar en los casos permitidos al imputado. 
6.-Activar el procedimiento y pedir pronto despacho de la causa. 
7.-Recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes 
del Ministerio Público Fiscal, aún cuando dicho representante no recurra”. 
 
“Artículo 92: Defensa Oficial. Sustitución. Todo imputado será defendido por el 
Defensor Oficial, quien intervendrá en el proceso hasta que sea sustituido por el 
abogado de la matrícula que propusiere. Esta sustitución no se considerará operada 
mientras el defensor particular no haya aceptado el cargo y constituido domicilio. Al 
imputado, en el acto de la declaración, se le hará saber esto y el derecho que tiene de 
proponer defensor. 
Salvo decisión en contrario del Defensor General, las Defensorías de Instrucción 
tendrán a su cargo la realización de los juicios respectivos. 
Si el expediente pasare de un departamento del interior al Tribunal de Casación o a la 
Suprema Corte, el imputado será defendido por el Defensor del Tribunal de Casación, 
mientras el defensor particular no fije domicilio”. 
 
“Artículo 105: Resoluciones. Las decisiones del Juez o Tribunal, serán pronunciadas 
por sentencia, auto o decreto. 
Se dictará sentencia para poner término al proceso, después de su íntegra tramitación; 
auto, para resolver un incidente o artículo del proceso o cuando este Código lo exija; 
decreto, en los demás casos, o cuando esta forma sea especialmente prescripta. 
Cuando el Juez o Tribunal deba resolver planteos o peticiones que, por su naturaleza o 
importancia, tengan que ser debatidos o requieran la producción de pruebas, se podrá 
convocar a una audiencia para que las partes formulen sus alegatos oralmente, 
debiéndose adoptar las resoluciones judiciales de la misma forma dentro del término 
legal correspondiente. En este supuesto, las notificaciones se practicarán en la misma 
audiencia, donde podrán interponerse los recursos pertinentes. De lo actuado se labrará 
acta, debiendo además disponerse la filmación o grabación íntegra de la audiencia”. 
 
“Artículo 107: Firma. Las sentencias y los autos dictados por escrito deberán ser 
suscriptos por el Juez o los miembros del Tribunal que actuaren.  
Los decretos proveídos por escrito, serán rubricados por el Juez o el Presidente del 
Tribunal. 
La falta de firma producirá la nulidad del acto”. 
 
“Artículo 108: Plazo. Los decretos serán dictados el día que los expedientes sean 
puestos a despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro 
plazo, y las sentencias en los tiempos especialmente previstos en este Código. 
Los Jueces y los Miembros del Ministerio Público, estarán obligados a cumplir y a 
hacer cumplir los plazos establecidos durante el procedimiento, máxime en las 
cuestiones de urgencia. Siempre se entenderá de urgencia la causa que mantenga a 
personas privadas de libertad. 
La inobservancia de los plazos, hará pasible a quien tuviera a su cargo el cumplimiento 
de ellos, de correcciones disciplinarias a aplicar por la autoridad competente, sin 
perjuicio de otras medidas que legalmente correspondieren”. 



 

 
“Artículo 121: Regla general. Las resoluciones judiciales se harán conocer a quienes 
corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo que se dispusiere 
un plazo menor y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas. 
En la primera intervención procesal, las partes acordarán con el secretario el modo en 
que serán notificadas, propiciándose el uso de medios tecnológicos, de acuerdo con las 
posibilidades técnicas a las que ellas, el Juez, Tribunal o Agente Fiscal tengan acceso, 
ajustándose a los siguientes principios: 
1.- Que transmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la 
resolución o de la actividad requerida y las condiciones o plazos para su cumplimiento. 
2.- Que contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los 
derechos y facultades de las partes. 
3.- Que adviertan suficientemente al imputado y a la víctima cuando el ejercicio de un 
derecho esté sujeto a un plazo o condición. 
Las resoluciones que se dicten en una audiencia oral, serán notificadas oralmente en la 
misma audiencia”. 
 
“Artículo 126: Modo de notificación. La notificación se hará, bajo sanción de nulidad, 
remitiendo a la persona que debe ser notificada una copia autorizada y completa de la 
resolución y sus fundamentos, dejándose constancia en el expediente”. 
 
“Artículo 139: Cómputo. Todos los plazos son continuos y en ellos se computará los 
días feriados. Si el plazo venciere en uno de éstos se considerará prorrogado de derecho 
al día hábil siguiente. Durante los períodos de la feria judicial los plazos se suspenderán 
para realizar la oposición en los términos del artículo 336, la impugnación del auto de 
elevación a juicio y de la sentencia definitiva, exceptuándose dichos plazos dentro del 
procedimiento para los casos de flagrancia. El plazo suspendido continuará su curso a 
partir del primer día hábil subsiguiente a la finalización de la feria. 
Si el término fijado venciera después de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse 
en ellas podrá ser realizado durante las cuatro (4) primeras horas del día hábil 
siguiente”. 
 
“Artículo 141: Términos fatales. Si el imputado estuviese privado de su libertad, serán 
fatales los términos que se establezcan para completar la investigación penal 
preparatoria y la duración total del proceso, el cual no podrá durar más de dos (2) años. 
En un caso de suma complejidad, deberá estarse al plazo razonable del artículo 2º de 
éste Código, sujeto a la apreciación judicial. 
Si se diera acumulación de procesos por conexión, los términos fatales previstos 
correrán separadamente para cada causa a partir de la respectiva acumulación. 
En ningún caso se computará para los términos fatales el tiempo de diligenciamiento de 
pruebas fuera de la circunscripción judicial, ni el de los incidentes, ni los recursos”. 
 
“Artículo 142: Vencimiento. Efectos. Obligación Fiscal. Si el acto previsto no se 
cumpliera dentro del plazo establecido, se producirá automáticamente el cese de la 
intervención del Ministerio Público Fiscal al que dicho plazo le hubiere sido otorgado. 
El Fiscal General, según el caso, dispondrá el modo y a quién corresponderá el 
reemplazo de aquellos, no siendo esto aplicable al representante Fiscal que interviniere 
interinamente por subrogación derivada de vacancia o licencia.- 
Para los sustitutos se computarán los plazos íntegros a partir de su intervención, los que 
serán también fatales y con las mismas consecuencias.- 



 

El titular del Ministerio Público Fiscal, deberá controlar el cumplimiento de los 
términos fatales, debiendo promover los actos que correspondan por su inobservancia, y 
comunicar dicha circunstancia a los órganos administrativos competentes”. 
 
“Artículo 150: Citación: Salvo en los casos de flagrancia o en los que resulte necesario 
y procedente la detención, el Fiscal ordenará la comparencia del imputado por simple 
citación. 
Si el citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificare un impedimento 
legítimo, se ordenará el comparendo”. 
 
“Artículo 159: Alternativas a la prisión preventiva. Cuando se tratare de imputados 
mayores de setenta (70) años, o que padecieren una enfermedad incurable en período 
terminal, o cuando se tratare de un mujer en estado de gravidez o con hijos menores de 
cinco (5) años y siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera 
razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, 
o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar no se 
excedan los límites impuestos a la libertad locomotiva, el juez de garantías impondrá 
tales alternativas en lugar de la prisión, sujeta a las circunstancias del caso, pudiendo 
establecer las condiciones que estime necesarias. 
El imputado según los casos, deberá respetar los límites impuestos, ya sea referidos a 
una vivienda, o a una zona o región, como así las condiciones que se hubieran estimado 
necesarias, las que se le deberán notificar debidamente, como así también que su 
incumplimiento hará cesar la alternativa”. 
 
“Artículo 160: Modalidades. Enunciación. Entre otras alternativas, aún de oficio y con 
fundamento suficiente, podrá disponerse la libertad del imputado sujeta a una o varias 
de las condiciones siguientes, de acuerdo a las circunstancias del caso: 
 
1- La obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quién informará 
periódicamente a la autoridad. 
2- La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe. 
3- La prohibición de salir de un ámbito territorial determinado, de concurrir a 
determinados lugares, o de comunicarse con ciertas personas. 
4- La prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona. 
5- La simple promesa jurada de someterse al procedimiento penal, cuando con ésta 
bastara como alternativa o fuere imposible el cumplimiento de otra. 
6- La prohibición de concurrir a todo tipo de espectáculos deportivos de la misma 
especie, cuando en el proceso se investigue la probable comisión de alguno de los 
delitos previstos en la Ley Nacional 23.184 o cualquier otro delito tipificado en el 
Código Penal suscitado con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo en los 
términos de la citada Ley. La medida se hará extensiva hasta un radio de quinientos 
(500) metros a la redonda del estadio o predio en el que se desarrolle la práctica 
deportiva, mientras dure la misma, sus preparativos y desconcentración”. 
 
“Artículo 163: Atenuación de la coerción- En los mismos casos del artículo 159, el 
órgano jurisdiccional interviniente, aún de oficio, morigerará los efectos del medio 
coercitivo decretado en la medida que cumplimente el aseguramiento perseguido. 
Fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159, la morigeración podrá ser 
concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal, cuando la objetiva valoración de las 
características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del 



 

imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, permita presumir que 
el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra 
medida menos gravosa para el imputado. La resolución que impusiere la morigeración o 
denegare la misma, será recurrible por apelación.- 
La atenuación de la medida de coerción se hará efectiva cuando el auto que la conceda 
quede firme. 
Con suficiente fundamento y consentimiento del imputado, podrá imponerle: 
  
1.- Su prisión domiciliaria con el control o la vigilancia que se especifique. 
2.- Su encarcelamiento con salida diaria laboral y/o salida periódica para afianzar 
vínculos familiares, bajo la responsabilidad y cuidado de una persona o institución que 
se comprometa formalmente ante la autoridad y suministre periódicos informes. 
3.- Su ingreso en una institución educadora o terapéutica, pública o privada, que sirva a 
la personalización del internado en ella”. 
 
“Artículo 169: Procedencia. Podrá ser excarcelado por algunas de las cauciones 
previstas en este capítulo, todo detenido cuando: 
 
1.- El delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los ocho (8) 
años de prisión o reclusión; 
2.- En el caso de concurso real, ninguno de los delitos imputados tenga prevista una 
pena superior de los ocho (8) años de prisión. 
3.- El máximo de la pena fuere mayor a ocho (8) años, pero de las circunstancias del o 
los hechos y de las características y antecedentes personales del procesado resultare 
probable que pueda aplicársele condena de ejecución condicional. 
4.- Hubiere sido sobreseído por resolución no firme. 
5.- Hubiere agotado en detención o prisión preventiva que según el código penal fuere 
computable para el cumplimiento de la pena, el máximo de la pena prevista para el 
delito tipificado, conforme a la calificación de requerimiento de citación a juicio del 
artículo 334 de este Código.  
6.- Según la calificación sustentada en el requerimiento de citación a juicio, estuviere en 
condiciones de obtener en caso de condena, la libertad condicional o libertad asistida. 
7.- Según la calificación sustentada en el requerimiento de la citación a juicio que a 
primera vista resulte adecuado pueda corresponder condena de ejecución condicional. 
8.- La sentencia no firme sea absolutoria o imponga condena de ejecución condicional. 
9.- Hubiere agotado en prisión preventiva la condena impuesta por sentencia no firme. 
10.- La sentencia no firme imponga pena que permita la obtención de la libertad 
condicional o libertad asistida y concurran las demás condiciones necesarias para 
acordarla. 
11.- El Juez o Tribunal considerase que la prisión preventiva excede el plazo razonable 
a que se refiere el artículo 7º inciso 5) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos en los términos de su vigencia, teniendo en cuenta la gravedad del delito, la 
pena probable y la complejidad del proceso. 
 
En el acto de prestar la caución que correspondiere, el imputado deberá asumir las 
obligaciones que se le impusieron aludidas en los artículos 179 y 180 de este Código. 
El auto que dispuso la libertad será revocado, cuando el imputado no cumpla con las 
reglas que se le impusieron, surja evidencia de que trata de eludir la acción de la justicia 
o no compareciere al llamado judicial sin causa justificada”. 



 

 
“Artículo 283: Vencimiento de plazos. Si vencidos los plazos establecidos en el artículo 
anterior, el Agente Fiscal no hubiere concluido la investigación penal preparatoria, el 
Juez de Garantías requerirá del Fiscal General la sustitución de aquél, debiendo tomar 
intervención un nuevo Agente Fiscal que completará la etapa preparatoria en un plazo 
de dos (2) meses. 
El vencimiento del plazo deberá ser comunicado a la Procuración General”. 
 
“Artículo 284 ter: Declaración de flagrancia. En el término de cuarenta y ocho (48) 
horas de tomar conocimiento de la aprehensión, el Fiscal deberá, salvo supuestos de 
excepción mediante resolución fundada, declarar el caso como de flagrancia, sometido 
al trámite aquí establecido, y si correspondiere, solicitar al Juez de Garantías que 
transforme la aprehensión en detención.  
La declaración del caso como de flagrancia deberá notificarse inmediatamente a la 
defensa y en caso de discrepancia con indicación específica de los motivos de agravio y 
sus fundamentos, sólo será susceptible de revisión por parte del Juez de Garantías, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizada la notificación”. 
 
“Artículo 294: Atribuciones. Los funcionarios de policía tendrán las siguientes 
atribuciones: 

1. 1.      Recibir denuncias. 
2. 2.      Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean 

conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al 
lugar el Ministerio Público Fiscal. 

3. 3.      Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallare en el 
lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten del sitio mientras se llevan a cabo 
las diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente 
al Ministerio Público Fiscal. 

4. 4.      Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la 
investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los 
lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás 
operaciones que aconseje la policía científica. 

5. 5.      Disponer los allanamientos del artículo 222 y las requisas urgentes, con 
arreglo del artículo 225, con inmediato aviso al juez o tribunal competente y al 
Ministerio Público Fiscal. 
Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas 
tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los 
efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra 
manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros 
en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público, de 
todo aquello que constituya elemento del delito o instrumento de un delito o sea 
producto de él, con la observancia de lo establecido en el título VII, capítulo IV 
de este código bastando inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y 
al Juez de Garantías. 
En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y/o el 
transporte público de pasajeros, cumplimentado lo dispuesto en el párrafo 
primero in fine del presente inciso. 

6. 6.      Si fuere indispensable ordenar la clausura del local en que se suponga por 
vehementes indicios que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al 



 

artículo 149, con inmediato aviso al Juez de Garantías competente, al Ministerio 
Público Fiscal y al Defensor Oficial. 

7. 7.      Interrogar a los testigos, a quienes se les tomará juramento. 
8. 8.      Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este código 

autoriza y disponer su incomunicación cuando concurren los requisitos del 
artículo 152 por un término máximo de doce (12) horas, que no podrá 
prolongarse por ningún motivo sin orden judicial. 
En el lugar del hecho, o en sus inmediaciones, o en donde fuere aprehendido, 
podrán requerir del presunto imputado indicaciones o informaciones útiles a los 
fines de la inmediata prosecución de la investigación. Esta información no 
deberá ser documentada y no podrá ser utilizada como prueba en el debate. 

9. 9.      Usar de la fuerza pública en la medida de lo necesario. 
10. 10.  Informar al presunto imputado y víctima sobre los derechos constitucionales 

que le asisten y que este código reglamenta. 
Los auxiliares de policía tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o 
cuando cumplan órdenes del Ministerio Público Fiscal, del Juez o Tribunal”. 

  
“Artículo 308: Procedencia y término: Existiendo elementos suficientes o indicios 
vehementes de la perpetración de un delito y motivo bastante para sospechar que una 
persona ha participado en su comisión, el Fiscal procederá a recibirle declaración, 
previa notificación al Defensor bajo sanción de nulidad. 
Si lo solicitare motivadamente el imputado, podrá declarar ante la presencia del Juez de 
Garantías. 
Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su 
abogado defensor no haya podido asesorarle sobre si le conviene o no declarar, o 
advertirle sobre el significado inculpatorio de sus manifestaciones. 
Cuando el imputado se encuentre aprehendido o detenido, el acto deberá cumplirse 
inmediatamente o a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas desde el momento 
en que se produjo la restricción de la libertad. Este plazo podrá prorrogarse por otro 
igual cuando el Fiscal no hubiese podido recibirle declaración o cuando lo solicitare el 
imputado para proponer defensor. 
Aun cuando no existiere el estado de sospecha a que se refiere el primer párrafo, el 
Fiscal podrá citar al imputado al sólo efecto de prestar declaración informativa. En tal 
caso, el imputado y el letrado asistente tendrán todas las garantías, derechos y deberes 
correspondientes al imputado y defensor. 
En el caso de los nacionales extranjeros, salvo expresa oposición del interesado, estos 
deberán ser notificados inmediatamente y sin dilación alguna de su derecho a recibir 
asistencia consular, bajo sanción de nulidad (art. 36 inc. 1. B de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, implementado por la Ley Nº 17.081). 
Las declaraciones se producirán en la sede de la Fiscalía o en las oficinas judiciales 
destinadas al efecto, salvo que las circunstancias requieran el traslado del Fiscal a otro 
sitio para recibirla”. 
 
“Artículo 309: Asistencia. A la declaración del imputado deberá asistir su Defensor. No 
obstante cuando se trate de la Defensa Oficial, el imputado podrá ser asistido por un 
Funcionario Letrado de la defensa, en caso de imposibilidad fundada del Titular. 
El imputado será informado de éste derecho antes de comenzar su declaración, como así 
también de la garantía prevista en el tercer párrafo del artículo anterior. 
El Defensor no podrá intervenir durante ella para dar indicación alguna al declarante. 
Podrá, sin embargo, aconsejar de viva voz, en el momento en que se informe sobre el 



 

derecho de negarse a declarar, que se abstenga. Le será permitido también pedir que se 
corrija el acta en cuanto no consigne fielmente lo expresado por el imputado. 
Concluido el acto, tendrá derecho a sugerir la formulación de preguntas. Si el Agente 
Fiscal las considera pertinentes, se le harán al imputado. Su decisión será 
inimpugnable”. 
 
“Artículo 334 bis: Pedido de sobreseimiento del Fiscal. Acusación Particular. Finalizada 
la investigación y, en su caso, cumplida la incidencia a que se refiere el artículo 334 
último párrafo, si el fiscal estimare procedente el sobreseimiento y existiese particular 
damnificado debidamente constituido, el Juez de Garantías correrá vista al Fiscal de 
Cámara para que se manifieste respecto del pedido. Si no lo sostiene, dará vista al 
Agente Fiscal que corresponda, quien deberá formular requerimiento de elevación a 
juicio. Si el Fiscal de Cámara mantiene el sobreseimiento, previo a expedirse, el Juez de 
Garantías dará vista por el plazo de quince (15) días al particular damnificado para que 
en su caso requiera la elevación a juicio a su costa, con las formalidades de los artículos 
334 y 335, siendo de aplicación los artículos 530 y 531. 
Vencido el plazo citado sin requerimiento, el Juez de Garantías dictará el 
sobreseimiento. En caso contrario, el Juez de Garantías declarará el cese de intervención 
del Ministerio Público en el proceso y correrá vista a la defensa a los efectos de los 
artículos 336 y 337. 
El particular damnificado tendrá las mismas facultades que el Agente Fiscal durante el 
desarrollo del debate, siendo de aplicación los artículos 384, 385, 386 incisos 1º y 2º, y 
387 de este Código”. 
 
“Artículo 338: Integración del Tribunal. Citación a Juicio. Recibida la causa, e 
integrado el Tribunal conforme las disposiciones legales comienza la etapa de juicio. 
Se notificará inmediatamente la constitución del Tribunal a todas las partes, las que en 
el mismo acto serán citadas a juicio por el plazo individual de diez (10) días, a fin de 
que interpongan las recusaciones que estimen pertinentes, y ofrezcan las pruebas que 
pretendan utilizar en el debate, con excepción de las partes civiles.  
En la misma oportunidad, las partes deberán manifestar expresamente si consideran 
necesario realizar una audiencia preliminar. 
Consentida o establecida con carácter firme la integración del Tribunal, si alguna de las 
partes lo hubiese solicitado, se fijará la audiencia en el plazo más breve posible, la que 
será realizada ante el Tribunal en pleno. 
En el curso de la audiencia se tratará lo referido a: 
1.- Las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo probable que durará el 
mismo. 
2.- La validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que 
deban ser utilizados en el debate y las nulidades que pudieran existir, siempre que tales 
cuestiones no hubieren sido planteadas y resueltas en dicha etapa investigativa. 
3.- Las excepciones que no se hubiesen planteado con anterioridad o fueren 
sobrevinientes. 
4.- La unión o separación de juicios. 
5.- Las diligencias a realizar en caso de que sea necesaria una instrucción suplementaria, 
estableciendo su objeto y tiempo de duración. 
Si se estableciere en cualquier etapa del proceso que el Fiscal ha ocultado prueba a la 
defensa favorable a la defensa, ello traerá aparejado la nulidad de lo actuado. 
El ocultamiento de prueba a la defensa constituye falta grave para el Ministerio Público. 



 

El Tribunal podrá sugerir la prescindencia de aquella prueba que aparezca como 
manifiestamente impertinente, superabundante o superflua, a cuyo fin podrá convocar a 
las partes a la audiencia aún sin petición expresa de éstas, si lo considerare necesario. 
El Tribunal dictará resolución sobre las cuestiones pertinentes dentro del término de 
cinco (5) días de ofrecida la prueba o de recibida la audiencia, según sea el caso. 
Salvo las resoluciones que impidan la prosecución de la causa, las cuales podrán ser 
apeladas ante la Cámara de Garantías, no habrá recurso alguno contra lo dispuesto en 
esta etapa y la parte agraviada podrá formular protesta, la que equivaldrá a la reserva de 
los recursos de apelación, casación y extraordinarios que pudieren deducirse contra la 
sentencia definitiva, según corresponda conforme los artículos 20 y 21. 
Si la protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días de la notificación, la parte 
afectada perderá el derecho al recurso. 
Las partes podrán acordar la realización de una audiencia oral y pública a fin de tratar 
salidas alternativas al juicio oral, la que deberá celebrarse, según corresponda, hasta 
treinta (30) días antes de la fecha fijada para la audiencia del debate oral. 
Cuando en la audiencia no se arribare a un acuerdo alternativo, decaerá para las partes el 
derecho de proponer acuerdos ulteriores y el caso deberá resolverse mediante juicio oral 
y público”. 
 
“Artículo 339: Fijación de la audiencia. Luego de la instrucción suplementaria. 
Indemnización y anticipo de gastos. Cuando no se hubiese arribado a acuerdo 
alternativo y resueltas las cuestiones a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal 
pedirá de inmediato a la Secretaría de Gestión Administrativa la fijación de audiencia de 
debate. 
La Secretaría de Gestión Administrativa fijará día, hora y lugar para la realización del 
debate, que deberá celebrarse dentro de los seis (6) meses de radicada la causa en el 
órgano de juicio, plazo que el Juez o Tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando 
se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho 
término. 
La falta de realización del debate dentro del término legal antes mencionado importará 
la consecuente pérdida de competencia, con comunicación a la Secretaría de Control 
Judicial de la S.C.B.A. 
La notificación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban 
concurrir serán a cargo de la parte que las propuso. 
Las citaciones podrán efectuarse por la Policía, por las oficinas de mandamientos y 
notificaciones o por cualquier otro medio fehaciente en las formas previstas por este 
Código. 
En el caso que corresponda, las partes podrán solicitar anticipo de gastos para el 
cumplimiento de las notificaciones. 
Si el imputado no estuviere en el domicilio o residencia fijados, se dispondrá su 
detención al sólo efecto de posibilitar su asistencia al debate, revocando a esos efectos 
la libertad que se le hubiere concedido con anterioridad. 
Las partes civiles deberán consignar en Secretaría el importe necesario para indemnizar 
a las personas citadas a su pedido, salvo que lo fueran a propuesta del Ministerio 
Público Fiscal o del imputado o que acrediten estado de pobreza. 
Asimismo –a petición de los interesados- el Tribunal fijará el importe necesario para 
indemnizar por gastos de viaje y estadía a los testigos, peritos e intérpretes citados que 
no residan en la ciudad donde se celebrará el debate”. 
 
“Artículo 368: Discusión Final. Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente 



 

concederá sucesivamente la palabra al actor civil, al Ministerio Público Fiscal, al 
particular damnificado, al civilmente demandado, al asegurador –si lo hubiere- y a los 
defensores del imputado, para que en ese orden aleguen y formulen sus acusaciones, 
pretensiones y defensas. No podrán leerse memoriales. El actor civil limitará su alegato 
a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. 
Si intervinieren más de un Fiscal o Defensor, todos podrán hablar pero dividiéndose sus 
tareas. 
Igual disposición regirá para las restantes partes. 
El Ministerio Público Fiscal, el particular damnificado y el defensor del imputado 
podrán replicar, correspondiendo a éste último la última palabra.  
La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no 
hubieren sido discutidos. 
El Presidente podrá fijar prudencialmente un término a las exposiciones, teniendo en 
cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. 
En último término, el Presidente preguntará al imputado, bajo sanción de nulidad, si 
tiene algo que manifestar y cerrará el debate. 
Luego convocará a las partes a audiencia para la lectura del veredicto y en su caso de la 
sentencia. 
Si en cualquier estado del debate el Ministerio Público Fiscal desistiese de la acusación, 
el Juez o Tribunal absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituido en particular 
damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el Fiscal en la oportunidad 
del artículo 334”. 
 
“Artículo 374: Anticipo del veredicto. El Tribunal podrá, adoptada la decisión, leer por 
Secretaría el carácter absolutorio o condenatorio del veredicto, fijando audiencia a tal 
fin. En la misma audiencia establecerá la fecha para la lectura de los fundamentos del 
veredicto y de la sentencia, en el supuesto que corresponda la lectura de ésta última. 
La lectura de los fundamentos del veredicto y sentencia no podrá exceder del plazo de 
cinco (5) días, salvo existencia de acción civil, en cuyo caso se podrá extender hasta 
siete (7) días. 
Si resultare del debate que el hecho es distinto al descripto en la acusación, el Tribunal 
dispondrá por auto correr vista al particular damnificado o al Fiscal del órgano 
jurisdiccional, según corresponda, para que proceda conforme a lo dispuesto en el 
artículo 359. 
Si el Fiscal y la defensa técnica estuvieren de acuerdo en la configuración de un hecho 
diverso susceptible de ser decidido en esa instancia, el órgano jurisdiccional resolverá 
conforme a lo dispuesto en el artículo 359. 
Si no hubiere acuerdo, el órgano judicial deberá dictar sentencia respecto de los hechos 
contenidos en la acusación sin perjuicio de remitir los antecedentes al Agente Fiscal en 
turno para investigar las nuevas circunstancias resultantes del debate. 
Al dictar el pronunciamiento el tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la 
acusación o sus ampliaciones. 
La lectura del veredicto y de la sentencia valdrá en todos los casos como notificación 
para los que hubieren intervenido en el debate aunque no se encontraren presentes en tal 
oportunidad.” 
 
“Artículo 395: Solicitud. Si el Fiscal estimare suficiente la imposición de una pena 
privativa de la libertad no mayor de quince (15) años o de una pena no privativa de la 
libertad, procedente aún en forma conjunta, podrá solicitar el trámite del juicio 
abreviado. 



 

El imputado y su defensor, también podrán solicitarlo”. 
 
“Artículo 398: Resolución. Formalizado el acuerdo, el órgano judicial ante el cual fue 
presentado el mismo podrá: 
1.- Desestimar la solicitud de juicio abreviado, ordenando que el proceso continué, 
únicamente en caso de demostrarse que la voluntad del imputado se hallaba viciada al 
momento de su aceptación o cuando hay discrepancia insalvable con la calificación 
legal aplicada en el acuerdo, respetando el principio de congruencia. Dicha resolución 
será inimpugnable. 
2.- Admitir la conformidad alcanzada, dictando sentencia sin más trámite en la forma 
prescripta en el artículo siguiente. 
Previo a decidir, el Juez o Tribunal interviniente tomará contacto de visu con el 
imputado y lo impondrá de las consecuencias de la vía adoptada. 
En los casos en que el Juez o Tribunal ordenare continuar con el trámite ordinario, 
ninguna de las conformidades prestadas o admisiones efectuadas por el imputado 
podrán ser tomadas en su contra como reconocimiento de culpabilidad. El pedido de 
pena formulado por el Fiscal no vinculará al Ministerio Público que actúe en el debate. 
En los casos en que se formule la petición ante un órgano colegiado, actuará un (1) solo 
Juez, quien deberá sustanciarlo y resolverlo”. 
 
“Artículo 402: Particular damnificado. El Particular Damnificado no podrá oponerse a 
la elección del procedimiento del juicio abreviado. 
 
“Artículo 404: Procedencia: En los casos que la ley permita suspender el proceso, a 
requerimiento de parte y desde la declaración del artículo 308 de este Código, el órgano 
jurisdiccional competente convocará a las partes a una audiencia. 
El acuerdo entre Fiscal y Defensor será vinculante para el Juez o Tribunal, salvo 
ilegalidad o irracionalidad de las obligaciones impuestas. La resolución deberá ser 
inmediatamente comunicada al Juez de Ejecución. 
En los casos en que se formule la petición ante un órgano colegiado, actuará un (1) solo 
Juez, quien podrá sustanciarlo y resolverlo. 
Las partes sólo podrán acordar este trámite hasta treinta (30) días antes de la fecha 
fijada para la audiencia del debate oral”. 
 
“Artículo 417: Impugnabilidad. La resolución que recaiga en el hábeas corpus será 
impugnable ante las Cámaras de Apelación y Garantías, o ante el Tribunal de Casación, 
cuando la acción se hubiere originado en dichas Cámaras”. 
 
“Artículo 421: Recurribilidad. Las resoluciones judiciales serán impugnables sólo por 
los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. 
Los recursos deberán ser interpuestos, bajo sanción de inadmisibilidad, en las 
condiciones de tiempo y forma determinadas, con específica indicación de los motivos 
en que se sustenten y sus fundamentos. 
El derecho de recurrir corresponderá sólo a quien le sea expresamente acordado, 
siempre que tuviera interés directo, cuando este código no distinga entre las diversas 
partes, todas podrán recurrir. 
Excepto que proceda algún otro recurso, ninguna cuestión podrá plantearse nuevamente 
durante el trámite del proceso después de ser resuelta por la Cámara de Apelación y 
Garantías, salvo que a su respecto se aleguen nuevos hechos o elementos de convicción, 
pertinentes al tema”. 



 

 
“Artículo 428: Adhesión. El que tenga derecho a recurrir podrá adherir, dentro de los 
cinco (5) días de notificado al recurso concedido a otro, siempre que exprese, bajo 
sanción de inadmisibilidad, los motivos en que se funda, los cuales no pueden ser ajenos 
ni contrapuestos a los fundamentos de aquél. Si el plazo de interposición del recurso 
fuera distinto, la adhesión deberá presentarse, luego de concedido el recurso en este 
último plazo”. 
 
“Artículo 432: Desistimiento. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos por 
ellas o sus Defensores, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pero 
soportarán las costas. 
Los Defensores no podrán desistir de los recursos interpuestos sin presentar mandato 
expreso de su asistido, posterior a la interposición del mismo. Esta regla regirá también 
cuando el Ministerio Público Fiscal hubiera recurrido a favor del imputado. 
El Ministerio Público Fiscal podrá desistir de sus recursos, incluso si los hubiere 
interpuesto un representante de grado inferior”. 
 
“Artículo 433: Denegatoria. Interpuesto un recurso ordinario o extraordinario ante el 
órgano o Tribunal que dictó la resolución estimada agraviante, aquél examinará si está 
interpuesto en tiempo, si quien lo interpuso tenía derecho a hacerlo, si se observaron la 
formas prescriptas y si la resolución era recurrible, concediéndolo de inmediato ante 
quien corresponda. 
Contra la denegatoria procederá una queja, que se interpondrá ante la Alzada y a la que 
se acompañará copia simple firmada por la parte, del recurso denegado, de su 
denegatoria y de la decisión mediante aquél atacada con sus respectivas notificaciones. 
El plazo para interponerla será de diez (10) días si el recurso denegado fuese de 
casación y de tres (3) días si se tratase del recurso de apelación. 
El Tribunal que deba resolver el recurso examinará lo resuelto por el “a quo” y si se 
observaron las formas prescriptas. 
Si el recurso fuera inadmisible, el Tribunal “ad quem” deberá así decidirlo, sin 
pronunciarse sobre el fondo, evitando inútiles dispendios de actividad jurisdiccional”. 
 
“Artículo 437: Trámite. Este recurso se interpondrá, dentro del tercer día, por escrito 
que lo fundamente. El órgano judicial interviniente resolverá por auto, previa vista a los 
interesados, con las salvedades del artículo 429, primer párrafo”. 
 
“Artículo 443: Elevación de las actuaciones. Para el trámite de la apelación únicamente 
se elevará el medio tecnológico utilizado en la audiencia o, en su caso, copias suscriptas 
por la parte recurrente del auto impugnado, de sus notificaciones, del escrito de 
interposición y toda otra pieza que se considere necesaria para la decisión de la 
cuestión. Si la apelación se produjera en un incidente, se elevará únicamente éste. 
La Cámara interviniente podrá requerir la remisión de las actuaciones que considere 
estrictamente imprescindibles para resolver, no pudiendo retenerlas por un plazo mayor 
a cinco (5) días, a fin de no dilatar el curso de las actuaciones principales”. 
 
“Artículo 500: Cómputo. El Juez o Tribunal que haya dictado el veredicto y sentencia, 
hará practicar por Secretaría el cómputo de pena, fijando la fecha de vencimiento o su 
monto. El cómputo deberá encontrarse fundado, con la expresa indicación de la fecha de 
detención y libertad, según correspondiere. 



 

Aprobado el mismo, será notificado al Ministerio Público Fiscal, al interesado y a su 
defensor, quienes podrán interponer recurso de apelación. 
Firme o consentido, dicho órgano remitirá testimonios al Servicio Penitenciario y 
practicará las demás comunicaciones de ley”. 
 
Artículo 501: Pena privativa de libertad.- Cuando el condenado a pena privativa de 
libertad no estuviere privado de su libertad, se ordenará su captura, salvo que aquélla no 
exceda de seis (6) meses y no exista sospecha de fuga. En este caso se lo notificará para 
que se constituya detenido dentro de los cinco (5) días. 
Si el condenado estuviere privado de su libertad, o cuando se constituyere detenido, se 
ordenará su alojamiento en la cárcel o penitenciaría correspondiente, a cuya Dirección 
se le comunicará el cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia, sin perjuicio de los 
acuerdos arribados con otros Estados en cuanto al modo de cumplimiento de la pena 
impuesta, en los casos de condenados de nacionalidad extranjera”. 
 
ARTICULO 2°: Derógase el artículo 50 y modifícanse los artículos 48 y 49 de la Ley 
12061, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 
 
“Artículo 48: Con el objeto de cumplir en forma eficiente con sus atribuciones, la 
Fiscalía de Cámaras estará conformada por: 

1) 1)      Unidades funcionales de instrucción y juicio. 
2) 2)      Un cuerpo de funcionarios letrados auxiliares. 
3) 3)      Una secretaría general”. 

 
“Artículo 49: Las unidades funcionales de instrucción y juicio estarán formadas por un 
titular responsable y un funcionario auxiliar letrado. Contarán con una mesa de entradas 
y de atención al público. 
Los integrantes de las unidades funcionales de instrucción y juicio, estarán encargados 
de practicar la investigación penal preparatoria e intervenir en los juicios, conforme las 
reglas generales o especiales que se impartan. 
Sus integrantes no podrán efectuar delegación alguna a empleados administrativos, en 
las causas en las que se haya sindicado a una persona como imputada”. 
 
ARTICULO 3°: Incorpórase a la Ley 5827 como Capítulo V del Título VI, artículo 
127 bis, el siguiente:  
  

CAPITULO V 
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA EN MATERIA PENAL 

  
Artículo 127 bis: En cada Departamento Judicial se crearán Secretarías de Gestión 
Administrativa (S.G.A.) dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, que tendrán a su cargo las tareas que se detallan a continuación, sin 
perjuicio de otras funciones que disponga dicho Tribunal: 
1.-Recibir, distribuir, registrar las causas que se presenten para su tramitación ante los 
Tribunales Criminales y Juzgados Correccionales. 
2.-Administrar y mantener actualizado el registro de causas ingresadas, su lugar de 
radicación y proveer información sobre las mismas. 
3.-Elaborar estadísticas e informes. 



 

4.-Administrar el calendario de audiencias –fijando día y hora de las audiencias 
respectivas- en coordinación con las agendas de los Magistrados, Funcionarios del 
Ministerio Público y Abogados Particulares, que intervengan en ellas. 
5.-Administrar y coordinar el uso de las salas de audiencias, manteniendo el normal 
funcionamiento y el de su equipamiento. 
6.-Organizar el ingreso del público a las audiencias públicas. 
7.-Acreditar los servicios brindados a la prensa. 
8.-Supervisar el funcionamiento de las salas de audiencias y adoptar los recaudos para 
su normal funcionamiento. 
9.-Establecer mecanismos para reprogramar audiencias suspendidas, respetando los 
plazos establecidos para cada etapa del proceso. 
10.-Mantener un registro actualizado de audiencias programadas, realizadas y 
suspendidas (consignando sus motivos). 
11.-Dar a publicidad las agendas. 
12.-Grabar las audiencias en los procesos sometidos al procedimiento de flagrancia. 
13.-Llevar un registro actualizado de los detenidos privados de libertad por más de dos 
(2) años, sin que se les haya dictado veredicto en primera instancia, con los siguientes 
datos: 

- -         Número de causa o I.P.P., fecha de detención, Juez, Tribunal y demás partes 
intervinientes. 

- -         Objeto de la investigación. 
- -         Identificación del o de los detenidos. 
- -         Estado procesal actualizado. 
- -         Razones por las cuales se ha prorrogado la medida de coerción personal. 

Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el presente artículo, la Suprema 
Corte determinará los perfiles profesionales, designará a los funcionarios y empleados, 
diseñará la estructura interna de la citada secretaría, la que podrá instalarse en más de 
una sede”. 
 
ARTICULO 4°: Modifícase el artículo 7° de la Ley Nº 13433, que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 
“Artículo 7º: Inicio. El procedimiento de resolución alternativa de conflicto podrá ser 
requerido por el Agente Fiscal que intervenga en la Investigación Penal Preparatoria, de 
oficio o a solicitud de cualquiera de las partes o de la víctima ante la Unidad Funcional. 
El régimen de la presente ley será aplicable hasta treinta (30) días antes de la fecha 
fijada para la audiencia de debate oral”. 
 
ARTICULO 5°: Aplicación. Vigencia Las disposiciones de la presente ley son de 
aplicación a todas aquellas causas que se inicien a partir del 1º de marzo de 2009 o 
iniciadas con anterioridad a la misma, teniendo en cuenta las siguientes adecuaciones: 

a) a)      Las disposiciones relativas a la integración de los Tribunales, serán 
aplicables a los procesos ya elevados a juicio con anterioridad al 1 de marzo de 
2009, si mediare consentimiento expreso de las partes. 

b) b)      (Texto según Ley 14000) Hasta tanto se creen y pongan en funcionamiento 
las Secretarías de Gestión Administrativa, la coordinación de agendas y la 
designación de audiencias serán administradas según reglamentación que 
disponga la Suprema Corte de Justicia, para lo cual los titulares de los órganos 
de juicio deberán comunicar oportunamente las fechas, partes intervinientes y 
lugar de realización de las audiencias de debate ya designadas. 



 

La implementación de las Secretarías de Gestión Administrativa creadas en 
todos los Departamentos Judiciales por el artículo 3° de la presente Ley, deberá 
estar concluida en un plazo máximo de un (1) año a partir del 1° de marzo de 
2009. 

 
ARTICULO 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 



Texto sistematizado de la 

Ley 14543 
Con las modificaciones introducidas por la Ley 14.589 

Artículo 1.- Modifícanse los artículos 1, 20, 101, 106, 210, 335, 338, 357, 369, 370, 372, 450, 452 y 454 

de la Ley № 11.922 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, los que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

 “Artículo 1.- Juez natural y juicio por jurados. Juicio previo. Principio de inocencia. Non bis 

in idem. Inviolabilidad de la defensa. Favor rei. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que 

los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes 

reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y 

sustanciado conforme a las disposiciones de este código; ni considerado culpable mientras una 

sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.  

 La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causas criminales se 

ajustarán a las normas de este código. 

 Es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento. 

 En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado. 

 La inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se 

podrá hacer valer en su perjuicio. 

 La imposición de medidas de seguridad en los términos del artículo 34 inciso 1 del Código 

Penal requiere la previa observancia de las normas relativas al juicio previstas en el Libro III de 

este código.” 

 “Artículo 20.- El tribunal de Casación de la Provincia. El tribunal de Casación Penal de la 

Provincia conocerá: 

1.      En el recurso de casación que se interponga contra las sentencias de juicio oral, juicio 

abreviado y directísimo en materia criminal. 

2.      En la acción de revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en 

materia criminal. 



3.      En el recurso de casación y la acción de revisión contra sentencias condenatorias dictadas en 

el procedimiento de juicio por jurados. 

4.      En las cuestiones de competencia que se mencionan en este código. 

 Se integrará con un (1) solo juez para los casos previstos en el inciso 4)”. 

 “Artículo 101.- Declaraciones testimoniales. El que deba declarar en el proceso lo hará de viva 

voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el órgano interviniente lo autorice si así lo 

exigiere la naturaleza de los hechos. 

 En primer término el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el hecho 

de que se trate y después, si fuere necesario, se lo interrogará por las partes. 

 Las preguntas que se formulen no serán capciosas, confusas, ni impertinentes. 

 Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y las respuestas.” 

 “Artículo 106.- Motivación. Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción de 

nulidad. 

 Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando este código o la ley lo 

disponga. 

 En el caso del juicio por jurados las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y 

suficiente motivación del veredicto.” 

 “Artículo 210.- Valoración. Para la valoración de la prueba solo se exige la expresión de la 

convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones 

que llevan a aquella convicción. 

 Esta regla rige para cualquier etapa o grado de los procedimientos, salvo el caso del juicio 

por jurados en el que rige la íntima convicción.” 

 “Artículo 335.- Contenido de la requisitoria. El requerimiento fiscal deberá contener, bajo 

sanción de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para 

identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos 

de la acusación; y la calificación legal. 

 Asimismo deberá especificar si, en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por 

tribunal Criminal con o sin jurados o por juez Correccional.  



 El requerimiento podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que 

permitan encuadrar el comportamiento del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de 

que no resulten demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica 

principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado.” 

 “Artículo 338.- Integración del Tribunal. Citación a juicio. Recibida la causa, e integrado el 

tribunal conforme las disposiciones legales comienza la etapa de juicio. 

 Cuando el juicio se celebre con jurados, se sorteará por ante la oficina respectiva el juez 

que dirigirá el debate. 

 Se notificará inmediatamente la constitución del tribunal o del juez en el juicio por jurados 

a todas las partes, las que en el mismo acto serán citadas a juicio por el plazo individual de diez 

(10) días, a fin de que interpongan las recusaciones que estimen pertinentes, y ofrezcan las 

pruebas que pretendan utilizar en el debate, con excepción de las partes civiles. 

 En la misma oportunidad, las partes deberán manifestar expresamente si consideran 

necesario realizar una audiencia preliminar.  

 Consentida o establecida con carácter firme la integración del tribunal o del juez en el 

juicio por jurados, si alguna de las partes lo hubiese solicitado, se fijará la audiencia en el plazo 

más breve posible, la que será realizada ante el tribunal en pleno o unipersonal, o, en el caso del 

juicio por jurados, ante el juez sorteado. Cuando el juicio sea por jurados, esta audiencia será 

obligatoria. 

 En curso de la audiencia se tratará lo referido a: 

1.      Las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo probable que durará el mismo. 

2.      La validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que deban ser 

utilizados en el debate y las nulidades que pudieran existir, siempre que tales cuestiones no 

hubieren sido planteadas y resueltas en dicha etapa investigativa. 

3.      Las excepciones que no se hubiesen planteado con anterioridad o fueren sobrevinientes. 

4.      La unión o separación de juicios. 

5.      Las diligencias a realizar en caso de que sea necesaria una instrucción suplementaria, 

estableciendo su objeto y tiempo de duración. 

6.      Las estipulaciones o acuerdos probatorios a los que lleguen las partes y que versen sobre 

aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva. Las estipulaciones podrán ser 



planteadas incluso durante el transcurso del debate y el juez las autorizará siempre que no 

impliquen renuncia de los derechos constitucionales. Tales acuerdos hacen que las partes 

aceptan como probados alguno o algunos de los hechos y sus circunstancias y serán puestos 

en conocimiento del jurado en la forma que las partes lo estimen más conveniente. 

 Si se estableciere en cualquier etapa del proceso que el fiscal ha ocultado prueba a la 

defensa favorable a la defensa, ello traerá aparejado la nulidad de lo actuado. 

 El ocultamiento de prueba a la defensa constituye falta grave para el Ministerio Público. 

 El tribunal podrá sugerir la prescindencia de aquella prueba que aparezca como 

manifiestamente impertinente, superabundante o superflua, a cuyo fin podrá convocar a las 

partes a la audiencia aun sin petición expresa de éstas, si lo considerare necesario. 

 El tribunal dictará resolución sobre las cuestiones pertinentes dentro del término de cinco 

(5) días de ofrecida la prueba o de recibida la audiencia, según sea el caso. 

 Salvo las resoluciones que impidan la prosecución de la causa, las cuales podrán ser 

apeladas ante la cámara de Garantías, no habrá recurso alguno contra lo dispuesto en esta etapa y 

la parte agraviada podrá formular protesta, la que equivaldrá a la reserva de los recursos de 

apelación, casación y extraordinarios que pudieren deducirse contra la sentencia definitiva, 

según corresponda conforme los artículos 20 y 21. 

 Si la protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días de la notificación, la parte 

afectada perderá el derecho al recurso. 

 Las partes podrán acordar la realización de una audiencia oral y pública a fin de tratar 

salidas alternativas al juicio oral, la que deberá celebrarse, según corresponda, hasta treinta (30) 

días antes de la fecha fijada para la audiencia del debate oral.  

 Cuando en la audiencia no se arribare a un acuerdo alternativo, decaerá para las partes el 

derecho de proponer acuerdos ulteriores y el caso deberá resolverse mediante juicio oral y 

público.” 

 “Artículo 357.- Desarrollo del debate. Resueltas las cuestiones incidentales y sintetizados los 

argumentos de la acusación y defensa en los términos del artículo 354, se producirá la prueba 

analizándose en primer lugar la propuesta por la acusación y actores civiles y particular 

damnificado, en el caso de que los hubiera. 

 Terminada la recepción de la prueba de la acusación, se procederá a recibir la prueba de la 

defensa, de los responsables civiles y de la citada en garantía, en su caso. 



 Cuando el juicio se realice con jurados y durante su curso las partes planteen alguna 

incidencia de prueba relativa a su admisión o exclusión, el juez ordenará el retiro del jurado de la 

sala hasta tanto se resuelva la misma. Si la incidencia fuera de sencilla resolución, el juez 

ordenará que los abogados se acerquen al estrado a fin de que el jurado no escuche la discusión, 

pero permitiendo la grabación de la misma en ambos casos.” 

 “Artículo 369.- Contenido. El secretario, prosecretario o auxiliar letrado, levantará un acta del 

debate, bajo sanción de nulidad. El acta contendrá: 

1.      El lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas. 

2.      El nombre y apellido de los jueces, fiscales, defensores y mandatarios. 

3.      Las condiciones personales del imputado y de las otras partes. 

4.      El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la 

enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate. 

5.      Las instancias y conclusiones del Ministerio Público Fiscal y de las otras partes.  

6.      Otras menciones prescriptas por la ley o las que el presidente ordenare hacer, o aquellas que 

solicitaren las partes. 

7.      Las firmas de los miembros del tribunal, del fiscal, defensores, mandatarios y secretario, que 

previamente la leerá a los interesados. 

8.      En los casos de juicio por jurados, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos que anteceden 

en cuanto resulte compatible, se dejará constancia del nombre y apellido de los miembros del 

jurado, y de las instrucciones para el veredicto en los términos establecidos en el art. 371 

bis.” 

 “Artículo 370.- Resumen. Grabación y versión taquigráfica. Si las partes lo solicitaren, el 

organismo jurisdiccional deberá disponer, a cargo del peticionante, la filmación, grabación o 

versión taquigráfica total o parcial del debate. 

 El juicio por jurados deberá ser íntegramente grabado o filmado, bajo pena de nulidad.” 

 “Artículo 372.- Cesura del juicio. El tribunal podrá diferir el pronunciamiento respecto a la 

sanción imponible, por resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias del caso, lo cual 

tratará en debate ulterior independiente sobre la pena o la medida de seguridad aplicable, la 

restitución, reparación o indemnización demandadas y la imposición total de las costas, 

pudiéndolo postergar hasta por el término de un (1) mes desde la fecha de notificación de la 



resolución. Asimismo, durante ese lapso resolverá respecto de las medidas y observaciones que 

propongan las partes. 

 En los casos de veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de 

inimputabilidad del tribunal de jurados, la audiencia de cesura del juicio será obligatoria y, con 

la exclusiva intervención del juez que presidió el debate, se determinará la calificación jurídica y 

las consecuencias de dicho veredicto. Las partes podrán solicitar al juez un máximo de cinco (5) 

días luego del veredicto, para ofrecer nuevas pruebas a fin de fijar la pena o la medida de 

seguridad. En este acto se fijarán la fecha y la hora para la culminación del juicio.” 

 “Artículo 450.- Resoluciones recurribles. Además de los casos especialmente previstos, podrá 

deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por 

jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo 

Criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 417 del C.P.P.. 

 Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos dictados por la cámara de Apelación y 

Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la 

acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o 

denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que 

se haya sostenido la extinción de la acción penal. 

 También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la cámara de Apelación y 

Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución.” 

 “Artículo 452.- Recurso del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal podrá 

recurrir: 

1.      De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado. 

2.      De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad 

inferior a la mitad de la requerida. 

3.      Del sobreseimiento. 

4.      En los supuestos de los artículos 448 y 449. 

 En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal carece de 

legitimación para recurrir.” 

 “Artículo 454.- Recurso del imputado o su defensor. El imputado o su defensor podrán 

recurrir: 



1.      De las sentencias condenatorias del tribunal en lo Criminal con o sin jurados. 

2.      De la sentencia que le imponga una medida de seguridad. 

3.      De la sentencia que lo condene a indemnizar por los daños y perjuicios. 

4.      En los supuestos de los artículos 448, 448 bis y 449.” 

Artículo 2.- Incorpóranse los artículos 22 bis, 338 bis, 338 ter, 338 quater, 342 bis, 371 bis, 371 ter, 371 

quater, 375 bis y 448 bis de la Ley № 11.922 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia 

de Buenos Aires-, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 “Artículo 22 bis.- El tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto 

exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno 

de ellos supere dicho monto. 

 En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por intermedio de su 

defensor, podrá renunciar a la integración del tribunal con jurados, en cuyo caso el tribunal se 

conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22. 

 La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del juez, quien previamente 

le informará de las consecuencias de su decisión, y verificará si fue adoptada libremente y sin 

condicionamientos. 

 Una vez firme la requisitoria de elevación a juicio no podrá renunciarse al juicio por 

jurados, bajo pena de nulidad. 

 En caso de existir pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la 

integración del tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.” 

Artículo 338 bis.- (Texto según Ley 14.589) Integración del juicio por jurados. Condiciones. 

Impedimentos. Remuneración. 

1.      En la ocasión del primer apartado del artículo 338, y en los casos del artículo 22 bis, el 

tribunal de jurados estará compuesto por un juez, que actuará como su presidente, doce (12) 

jurados titulares y seis (6) suplentes. 

 La función de jurado es una carga pública obligatoria y es un derecho de todos los 

ciudadanos que habiten la provincia de Buenos Aires para participar en la administración de 

justicia. 

2.      Para ser miembro de un jurado se deberán reunir los siguientes requisitos:  



a)      Ser argentino nativo o naturalizado. 

b)      Tener entre 21 y 75 años de edad. 

3.      Son impedimentos para ser miembros del jurado: 

a)      Desempeñar cargos públicos por elección popular, o cuando fuere por 

nombramiento de autoridad competente desempeñen un cargo público con rango 

equivalente o superior a director, en el Estado nacional, provincial o municipal, o 

en entes públicos autárquicos o descentralizados, ni los representantes de órganos 

legislativos en el orden nacional, provincial o municipal. 

b)      Ser funcionarios o empleados del Poder Judicial nacional o provincial. 

c)      Integrar en servicio activo o ser retirado de las fuerzas de seguridad, defensa y/o 

del servicio penitenciario, como así también los integrantes y/o directivos de 

sociedades destinadas a la prestación de servicios de seguridad privada.  

d)      Haber sido cesanteado o exonerado de la administración pública nacional, 

provincial o municipal, o de fuerzas de seguridad, defensa y/o del servicio 

penitenciario. 

e)      Ser abogados, escribanos y procuradores. 

f)         Estar alcanzado por las situaciones del artículo 47. 

g)      Estar condenado por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del 

artículo 51 del Código Penal.  

h)      Encontrarse imputado en un proceso penal en trámite. 

i)         Haber sido declarado fallido mientras dure su inhabilitación por tal causa. 

j)         Ser ministro de un culto religioso. 

k)      Ser autoridad directiva de los partidos políticos reconocidos por la Justicia 

Electoral de la Provincia o por la Justicia Federal con competencia electoral. 

l)         No saber leer y escribir en el idioma nacional. 

ll)        No estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. 

m)   No gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. 



4.      La función de jurado será remunerada de la siguiente manera:  

a)      Cuando se trate de empleados públicos o privados, mediante declaratoria en 

comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador. 

b)      En caso de trabajadores independientes o desempleados, podrán ser retribuidos a 

su pedido, con la suma de dos jus diarios. 

 En ambos casos, si así lo solicitasen los jurados seleccionados y si correspondiere por la 

duración del juicio o las largas distancias que deban recorrer para asistir al mismo, el Estado 

les asignará a su favor una dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y comida. 

A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de una partida especial que estará 

prevista en el presupuesto correspondiente. 

Artículo 338 ter.- (texto según Ley 14.589) Integración de las listas de ciudadanos. 

 A los efectos de garantizar la conformación de los tribunales de jurados, se realizará el 

siguiente procedimiento: 

1.      Lista principal de jurados. El Ministerio de Justicia de la Provincia confeccionará 

anualmente, por sorteo en audiencia pública utilizando el padrón electoral vigente, 

los listados principales de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos 

en el artículo 338 bis inciso 2, discriminados por departamento judicial y por sexo, 

a razón de un jurado por cada mil (1000) electores masculinos y femeninos 

empadronados en el registro general actualizado. 

2.      Contralor . A los fines del contralor del sorteo que se realizará a través de la 

Lotería de la Provincia, podrán presenciarlo un veedor del Consejo Profesional de 

Ciencias Informáticas, del Colegio de Abogados de la Provincia, del Colegio de 

Magistrados y Funcionarios de la Provincia, y organizaciones no gubernamentales 

vinculadas a la materia. 

3.      Depuración. Una vez efectuado el sorteo el Ministerio de Justicia procederá a 

depurar el listado principal a través de declaraciones juradas que requerirá a los 

ciudadanos sorteados por vía postal enviada en el domicilio indicado en el padrón 

electoral y con franqueo de devolución de pago. En dicha comunicación se 

explicará también a los ciudadanos sorteados el significado de las tareas 

encomendadas, el cometido que le asigna la ley en razón de su carácter de carga 

pública y todo otro dato que estime de interés.  



4.      Listado definitivo. Una vez devueltas las declaraciones juradas requeridas y 

verificado que el ciudadano sorteado no se encuentra alcanzado por ninguno de los 

impedimentos del artículo 338 bis inciso 3, el Ministerio de Justicia procederá a la 

confección definitiva de los listados de jurados por cada uno de los departamentos 

judiciales, remitiéndolos el primer día hábil del mes de octubre de cada año a la 

Suprema Corte de Justicia, quien se encargará de su publicación en el Boletín 

Oficial por el término de tres (3) días. 

5.      Observaciones. Dentro de los quince (15) días corridos computados desde la 

última publicación en el Boletín Oficial, cualquier ciudadano podrá observar los 

listados confeccionados cuando existan errores materiales o incumplimiento de 

alguno de los requisitos legales ante la Suprema Corte, quien resolverá en 

definitiva, conforme a los antecedentes presentados por el impugnante, sobre la 

inclusión o exclusión del jurado sorteado. 

6.      Reemplazo. Cuando por cualquier motivo se redujere el número de ciudadanos del 

listado oficial según la jurisdicción, la Suprema Corte de Justicia evaluará la 

necesidad de efectuar un nuevo sorteo complementario, en cuyo caso se 

comunicarán al Ministerio de Justicia los nombres de los ciudadanos sorteados que 

no han reunido los requisitos legales, a efectos de que se obtenga un número 

proporcional por sexo a los desestimados, a través de un nuevo sorteo que deberá 

efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, y se 

realizará de acuerdo a lo previsto en los apartados precedentes. 

7.      Listado oficial de jurados. Vigencia. La lista de ciudadanos de cada departamento 

judicial será la lista oficial de jurados anual. 

 Los listados deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y tendrán 

vigencia hasta el día 31 de diciembre del año siguiente al que fueron designados. La 

Suprema Corte de Justicia, por razones de mérito, podrá prorrogar la vigencia del 

listado oficial de jurados por un año calendario más. 

8.      Sorteo y convocatoria de los integrantes. Dentro de los cuarenta (40) días hábiles 

anteriores al inicio del juicio, y previa notificación a las partes, la oficina judicial 

procederá en acto público al sorteo de cuarenta y ocho (48) personas de la lista 

oficial, las cuales serán inmediatamente convocadas para integrar la audiencia de 

selección de jurados. Excepcionalmente, podrá sortearse un número mayor que se 

determinará de acuerdo a la complejidad y duración estimada del debate. 

 La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas 

relativas a los requisitos, impedimentos e incompatibilidades para el desempeño de 



la función, las causales de excusación, las sanciones previstas para el caso de 

inasistencia o falseamiento de la verdad y la fecha, hora y lugar exactos de inicio del 

juicio público, haciéndoles saber que deberán comunicar si mudan de domicilio o 

abandonan la jurisdicción. 

 Asimismo, la notificación contendrá una nota explicativa de su función, el 

significado de las tareas encomendadas, el cometido que le asigna la ley en razón de 

su carácter de carga pública y todo otro dato que se estime de interés, cuyo tenor 

será reglamentado por la Suprema Corte de Justicia. 

 Las partes podrán presenciar el sorteo, pero no se les revelará la identidad de los 

potenciales jurados hasta el inicio de la audiencia de debate. 

 El personal judicial deberá guardar secreto sobre la identidad de los ciudadanos 

sorteados para integrar el jurado. 

Comunicación. El órgano judicial interviniente deberá comunicar a la Suprema Corte de Justicia los 

ciudadanos que resulten sorteados como candidatos, los que fueren excluidos por impedimento legal, y los 

que resulten designados como jurados, a los fines de proceder a su baja transitoria y/o definitiva del listado 

oficial. 

 “Artículo 338 quater.- Audiencia de selección de jurados. 

 El día fijado para comenzar el juicio, con la presencia obligatoria del juez y las partes, se 

celebrará previamente la audiencia a fin de constituir el jurado para resolver el caso.  

1.      Impedimentos. En primer lugar, se verificará que ninguno de los citados esté comprendido 

por un impedimento, para lo cual el juez preguntará a los ciudadanos si se encuentran 

alcanzados por alguna de las circunstancias impeditivas que prevé este ley. 

2.      Excusación. Posteriormente, se procederá a verificar si alguno de los ciudadanos tiene 

motivos para excusarse, para lo cual el juez hará conocer los motivos para la excusa y 

preguntará si alguno de los ciudadanos se encuentra comprendido en una situación que 

amerite su excusa del jurado. 

 Serán motivos especiales de excusación de los miembros del jurado: 

a)      Haber actuado como miembro de un jurado en los últimos tres (3) años anteriores a 

la designación. 

b)      Tener un impedimento o motivo legítimo de excusación, que será valorado por el 

juez con criterio restrictivo. 



3.      Recusación con causa. Luego se procederá a las recusaciones, para lo cual el juez dará la 

palabra a cada una de las partes para que hagan los planteos que consideren 

correspondientes. Para formular sus recusaciones las partes podrán, en forma previa 

examinar a los candidatos a jurado bajo las reglas del examen y contraexamen de testigos 

sobre posibles circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad. El juez resolverá en el 

acto y, contra su decisión, solo cabrá la reposición. La misma equivaldrá como protesta a los 

fines del recurso contra la sentencia. 

 Las causales de recusación estarán sujetas a las reglas que rigen las condiciones e 

impedimentos para serlo, y a las determinaciones del artículo 47 con especial dirección a 

velar por la imparcialidad y la independencia, procurándose excluir a aquellos que hubieran 

manifestado preopiniones sustanciales respecto del caso o que tuvieran interés en el 

resultado del juicio, o sentimientos de afecto u odio hacia las partes o sus letrados. 

 Las recusaciones con causa no podrán estar basadas en motivos discriminatorios de 

ninguna clase. La contraparte agraviada podrá presentar una objeción, la que será decidida 

inmediatamente por el juez, y valdrá como protesta para el recurso contra la sentencia 

condenatoria previsto en este código. 

4.      Recusación sin causa. En la misma audiencia, la parte acusadora y la defensa, podrán cada 

una recusar sin causa hasta a cuatro (4) de los ciudadanos sorteados como jurados. Las 

recusaciones se harán alternadamente, comenzando por la acusación. 

 Cuando un jurado fuera recusado sin causa, éste deberá ser excluido y no podrá actuar en 

el juicio. 

 Cuando en el juicio hubiera pluralidad de acusados y de acusadores, la parte acusada y la 

parte acusadora podrán formular colectivamente cuatro (4) recusaciones sin causa y, además, 

cada acusado y acusador podrán formular separadamente dos (2) recusaciones sin causa 

adicionales. 

 En el supuesto en que haya un solo acusado frente a pluralidad de acusadores, aquel tendrá 

derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual al total de recusaciones sin 

causa adicionales que esta regla fija para la parte plural. 

 Por el contrario, cuando haya un solo acusador y una pluralidad de acusados, aquel tendrá 

derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual al total de recusaciones sin 

causa adicionales que esta regla fija para la parte plural.  

5.      Designación. Concluido el examen y resueltas las excusaciones y recusaciones que se 

hubiesen planteado respecto a los candidatos a integrar el jurado, se establecerá su 



integración definitiva -conforme lo previsto en el artículo 22 bis-, por sorteo practicado por 

el secretario del tribunal entre los candidatos que mantengan esa calidad. 

 Finalmente, se advertirá a los seleccionados sobre la importancia y deberes de su cargo, 

que desde ese momento no podrán emitir criterios sobre la causa ni tomar contacto con las 

partes y se les comunicará allí mismo que quedan afectados al juicio que dará inicio de 

inmediato. Las personas nombradas formalmente como jurados no podrán excusarse 

posteriormente. Las recusaciones e impedimentos fundados sobrevinientes serán resueltos 

inmediatamente a tiempo de ser planteados. En este caso, si aún no hubiere iniciado el juicio, 

se citará al siguiente de la lista hasta completar el número. 

6.      Integración plural . El jurado deberá quedar integrado, incluyendo los suplentes, por 

hombres y mujeres en partes iguales. 

7.      Circunstancias extraordinarias. Cuando no sea posible integrar el jurado con la lista 

original, se efectuará un sorteo extraordinario con la lista oficial para completar el número de 

ciudadanos requeridos y se repetirá el procedimiento de selección abreviando los plazos para 

evitar demoras en el juicio.  

8.      Inmunidades. A partir de su incorporación al juicio, ningún jurado titular o suplente podrá 

ser molestado en el desempeño de su función, ni privado de su libertad, salvo el caso de 

flagrante delito o cuando exista orden emanada de juez competente en razón de haberse 

dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá 

conforme lo previsto para el caso de recusación con causa. 

9.      Sanciones. La persona que habiendo sido designada como jurado no se presenta a cumplir 

su función de tal, se lo hará comparecer aun con el uso de la fuerza pública, sin perjuicio de 

establecerse en su contra las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

10.  Período. Quien haya cumplido la función de jurado no podrá ser designado nuevamente 

durante los tres (3) años siguientes a su actuación, salvo que en un lapso menor hayan sido 

convocados todos los que integran el padrón.” 

 “Artículo 342 bis.- Debate ante el tribunal de jurados.  

 El debate ante el tribunal de jurados se regirá por las disposiciones de este capítulo, con las 

siguientes previsiones: 

1.      El juez ejercerá el poder de policía y disciplina y las demás facultades atribuidas al órgano 

jurisdiccional en los capítulos II, III y IV del presente título, en cuanto sea compatible con el 

juzgamiento por tribunal de jurados. 



2.      Finalizada la audiencia de selección de jurados prevista en el artículo 338 quater, se 

procederá a la apertura del debate en los términos del artículo 354. 

 Los jurados titulares y los suplentes prestarán juramento solemne ante el juez, bajo pena de 

nulidad. Los jurados se pondrán de pie y el secretario pronunciará la siguiente fórmula: 

“Prometéis en vuestra calidad de jurados, en nombre del Pueblo, examinar y juzgar con 

imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal 

saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la 

Nación y de la Provincia y las leyes vigentes?”, a lo cual se responderá con un “Sí, 

prometo”. 

 Realizada la promesa se declarará abierto el juicio. 

3.      Los jurados suplentes deberán estar presentes en todo el desarrollo del debate, hasta el 

momento en que el jurado titular se retire para las deliberaciones. 

 Cuando alguno de los jurados titulares fuera apartado por excusación o recusación, lo 

reemplazará uno de los jurados suplentes, quien será designado mediante sorteo que 

efectuará el juez en presencia de las partes. 

4.      Los testigos, peritos o intérpretes prestarán juramento de decir verdad ante el tribunal, bajo 

sanción de nulidad. 

 Serán interrogados primeramente en examen directo por la parte que los propuso, quien no 

podrá efectuar preguntas sugestivas ni indicativas. 

 Seguidamente quedarán sujetos al contraexamen de las otras partes intervinientes, quienes 

podrán efectuar preguntas sugestivas.  

 En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a 

coaccionar ilegítimamente al testigo o perito. 

 Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. El juez hará 

lugar de inmediato al planteo si fuere manifiesto el exceso o decidir en el acto luego de 

permitir la réplica de la contraparte. El tribunal procurará que no se utilicen las objeciones 

para alterar la continuidad de los interrogatorios. 

 Cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o fuere indispensable para 

ayudar la memoria del testigo o perito, podrá ser confrontado con las declaraciones previas 

prestadas. Se considerará declaración previa cualquier manifestación dada con anterioridad 

al juicio, pero nunca podrán ser presentadas en el juicio como prueba material. 



 No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo cuando 

fuere indispensable para considerar información novedosa que no hubiera sido consultada en 

el examen directo. 

 Durante el desarrollo del debate, cualquiera de las partes podrá ofrecer, estipular o acordar 

un hecho o circunstancia en los términos del artículo 338 inciso 6. De aceptarlo la 

contraparte, no se producirá prueba sobre los mismos. 

 Los jueces y los jurados no podrán por ningún concepto formular preguntas a quienes 

comparezcan a declarar al juicio. El incumplimiento de esta prohibición constituirá falta 

grave. 

5.      Los documentos deberán leerse y exhibirse en la audiencia, con indicación de su origen. Los 

objetos secuestrados deberán ser exhibidos en la audiencia para su reconocimiento. Las 

grabaciones y elementos de prueba audiovisuales deberán reproducirse en presencia de las 

partes. 

 Los documentos, objetos secuestrados, grabaciones y elementos de prueba audiovisuales 

solo podrán ingresar al debate previa acreditación por la parte que los propuso. La 

contraparte podrá objetar dicha acreditación y el juez resolverá en el acto.  

6.      La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, salvo excepciones expresamente 

previstas por las normas regulatorias del juicio por jurados. Solo podrán ser incorporados al 

juicio por su lectura, exhibición o reproducción las pruebas recibidas conforme a las reglas 

del anticipo jurisdiccional de prueba o aquellas en las que hubiere conformidad de todas las 

partes, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la reproducción cuando sea posible. 

Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún valor. 

7.      Bajo ningún concepto los integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la 

investigación penal preparatoria, excepto las incorporadas al debate de acuerdo a lo 

establecido en el inciso anterior. 

8.      Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias, se arbitrarán los 

medios para la concurrencia de los jurados. 

9.      Las audiencias de debate se realizarán con estricta continuidad, en jornada completa y en 

días consecutivos, inclusive en los que fueren inhábiles. Asimismo se deberá evitar cualquier 

tipo de demora o dilación. 

 El juez deberá arbitrar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de lo dispuesto 

en el párrafo precedente. Su inobservancia lo hará incurrir en falta grave. 



 La violación a lo establecido en los incisos 2), 4), 5), 6) y 7) acarreará la nulidad del 

debate.” 

 “Artículo 371 bis.- Instrucciones para la deliberación de jurados. 

 Una vez clausurado el debate, el juez invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará 

una audiencia con los abogados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la 

elaboración de las instrucciones redactadas en un lenguaje claro y sencillo. 

 En ningún caso se requerirá del jurado valoraciones sobre la subsunción de los hechos en 

categorías jurídicas, explicándoseles que su decisión versará exclusivamente sobre las 

circunstancias de hecho objeto del debate. 

 Las partes plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas. Seguidamente, decidirá 

en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados.  

 Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus 

motivos para el caso de impugnación de la sentencia. Los abogados anticiparán antes del juicio 

sus propuestas de instrucciones, presentándolas por escrito, entregando copia al juez y los 

abogados de las demás partes. Estas incidencias constarán en acta o registros taquigráficos o de 

audio o video, bajo pena de nulidad.” 

 “Artículo 371 ter.- Explicación de las instrucciones y deliberación. 

1.      Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, el juez hará ingresar al jurado a la sala de 

juicio. Primero le explicará al jurado las normas que rigen la deliberación, le entregará un 

acopia de ellas por escrito junto con las instrucciones, les explicará cómo se confecciona el 

veredicto y les informará sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y 

continua. 

 Les explicará en qué consiste la presunción de inocencia y que para declarar culpable a una 

persona se debe probar su autoría más allá de toda duda razonable. Les hará saber que la 

acusación es quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad del acusado, les explicará el 

alcance constitucional de la negativa a declarar del acusado y que solamente podrán 

considerar la evidencia producida en el juicio. 

 Les explicará el derecho aplicable al caso, las causas de justificación y análogas, si fueron 

objeto de debate y las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Para ello se utilizará 

un lenguaje claro y sencillo. 

2.      Inmediatamente después, los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta y continua en la 

que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros titulares. Está vedado el ingreso a 



cualquier otra persona, bajo pena de nulidad. Una vez que los jurados titulares comenzaron 

la deliberación, los jurados suplentes quedarán desvinculados del juicio y podrán retirarse. 

La deliberación no podrá extenderse más de dos (2) días prorrogables por igual término, ni 

podrá suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de los jurados.  

 En este caso la suspensión no podrá durar más de diez (10) días, luego de los cuales se 

deberá realizar el juicio nuevamente. Si durante la deliberación los integrantes del jurado 

tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo harán 

saber al juez por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en el segundo párrafo del 

artículo anterior para su posterior aclaración. Los jurados elegirán su presidente por mayoría 

simple, bajo cuya dirección analizarán los hechos. En caso de empate se designará al de 

mayor edad. La votación será secreta.” 

 “Artículo 371 quater.- Veredicto. 

1.      El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, sobre lo atiente a: 

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación. 

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo. 

 El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afirmativos sobre 

las cuestiones planteadas. Si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho en que se 

sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá 

unanimidad de votos afirmativos. 

 Si se resolviera negativamente la primera cuestión, no se tratará la segunda. 

 Salvo lo dispuesto en el apartado 2), la sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de 

culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, los que no 

podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, 

firmado y datado por el presidente en presencia de todo el jurado. 

2.      Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeridos respecto a los 

interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nuevamente 

la cuestión hasta tres (3) veces. 

 De mantenerse la situación, el veredicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran 

obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y 

el presidente hará saber tal circunstancia al secretario. 



 El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas 

las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se 

declaró estancado, y le preguntará al fiscal si habrá de continuar con el ejercicio de la 

acusación. 

 En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituido en 

particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el fiscal en la 

oportunidad del artículo 334. 

 En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado 

continuase estancado, se procederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio 

con otro jurado. 

 Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el veredicto será de no culpabilidad.  

3.      Veredicto de no culpabilidad. Cuando el veredicto fuera de no culpabilidad, se ordenará la 

inmediata libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas, o la aplicación 

de las medidas de seguridad resueltas oportunamente. 

4.      Presiones para el voto. Incomunicación. Los miembros del jurado tendrán obligación de 

denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, 

influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido 

determinado. Si las circunstancias del caso así lo requieren, de oficio o a pedido de parte, el 

juez podrá disponer que los miembros integrantes del jurado y los suplentes no mantengan 

contacto con terceros ni con medios de comunicación masivos durante todo el desarrollo del 

juicio, disponiendo excepcionalmente -en su caso- el alojamiento en lugares adecuados a 

cargo del Estado provincial.  

5.      Reserva de opinión. Los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta 

reserva su opinión y la forma en que han votado. Las boletas utilizadas para la votación 

serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen 

conocimiento de ellas personas ajenas al jurado. 

6.      Pronunciamiento del veredicto. Para pronunciar el veredicto, se observará el siguiente 

procedimiento bajo pena de nulidad. El presidente del jurado le hará saber al secretario que 

ya han arribado a un veredicto. El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de 

audiencias. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el 

juez le preguntará en voz alta al presidente del jurado si han llegado a un veredicto. En caso 

afirmativo, le ordenará que lo lea en voz alta. De acuerdo al veredicto, se declarará, en 

nombre del Pueblo, culpable o no culpable al o a los imputados.  



 Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados. 

7.      Irrecurribilidad.  El veredicto del jurado es irrecurrible. El recurso contra la sentencia 

condenatoria o la que impone una medida de seguridad, derivadas del veredicto de 

culpabilidad o del de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, se regirá por las 

disposiciones de este código.  

 La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es 

irrecurrible.” 

 “Artículo 375 bis.- Sentencia en juicio por jurados. 

 Cuando el juicio se celebre por tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas 

previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las 

instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso. 

 Si el juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la 

prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, 

ordenando la realización de un nuevo debate con otro tribunal. Su decisión será irrecurrible. 

 Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo 

cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar 

la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aun 

cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de 

frustración del proceso.” 

 “Artículo 448 bis.- Recurso en el juicio por jurados. 

 El recurso contra la condena dictada en los juicios por jurados podrá ser interpuesto por los 

mismos motivos del artículo anterior.  

 Asimismo constituirán motivos especiales para su interposición:  

a)      La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y 

recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros.  

b)      La arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, de modo que se hubiera 

cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado. 

c)      Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas 

pudieron condicionar su decisión. 



d)      Cuando la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se apartare 

manifiestamente de la prueba producida en el debate. 

Artículo 3.- Incorpórese el inciso 10 del artículo 1, el capítulo X -Tribunales de jurados- del Título II, y el 

artículo 61 bis de la Ley № 5.827 y sus modificatorias -Orgánica del Poder Judicial-, los que quedarán 

redactados de la siguiente manera: 

 “Artículo 1.- La administración de justicia en la Provincia será ejercida por: 

1.      La Suprema Corte de Justicia. 

2.      El Tribunal de Casación Penal. 

3.      Las cámaras de apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en lo Penal y en lo 

Contencioso-Administrativo. 

4.      Los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, de Familia, en lo Contencioso-

Administrativo, de Garantías, de Garantías del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en 

lo Correccional, de Ejecución en lo Penal y de Ejecución Tributaria. 

5.      Los tribunales en lo Criminal. 

6.      Los tribunales del Trabajo. 

7.      Los jueces de Paz. 

8.      El juzgado Notarial. 

9.      El cuerpo de magistrados suplentes. 

10.  El tribunal de jurados.” 

 “Capítulo X”  

“Tribunales de jurados”  

 “Artículo 61 bis.- El tribunal de jurados ejercerá su jurisdicción en el territorio de la Provincia 

con la competencia y los alcances que les atribuye la Ley № 11.922 y sus modificatorias.” 

Artículo 4.- (Texto según Ley 14.589) Dentro de los quince (15) días de la publicación de la presente ley, 

el Ministerio de Justicia procederá a confeccionar los listados principales de ciudadanos detallados en el 

inciso 1) del artículo 338 ter, a efectuar el correspondiente sorteo en audiencia pública, a realizar el 



procedimiento de depuración previsto en el inciso 3) de la mencionada norma y a confeccionar el listado 

definitivo.  

 El resultado será inmediatamente remitido a la Suprema Corte de Justicia a los fines previstos en 

su inciso 5). 

 En los años sucesivos, regirá lo establecido en el último párrafo del artículo 338 ter inciso 1). 

Artículo 5.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación y 

solo regirán respecto a los procesos iniciados con posterioridad. 

Artículo 6.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para 

garantizar la implementación de la presente ley. 

Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Texto actualizado al 13/05/2014 

 



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
LEY Nº 26.485 

 
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º.- Ámbito de aplicación. Orden Público.- Las disposiciones de la 
presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la 
República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal 
establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.  
ARTICULO 2º.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:  

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida;  
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; 
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones y ámbitos; 
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre 
violencia contra las mujeres; 
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;  
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 
g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas 
estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las 
mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.  

ARTICULO 3º.- Derechos Protegidos.- Esta ley garantiza todos los derechos 
reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los 
Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:  

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones; 
b) La salud, la educación y la seguridad personal; 
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; 
d) Que se respete su dignidad; 
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo 
tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; 
f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; 



g) Recibir información y asesoramiento adecuado;  
h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;  
i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la presente ley; 
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y 
mujeres;  
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda 
conducta, acto u omisión que produzca revictimización.  

ARTICULO 4º.- Definición.- Se entiende por violencia contra las mujeres toda 
conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el 
ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, 
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan 
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda 
conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. 
ARTICULO 5º.- Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición 
del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: 

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, 
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que 
afecte su integridad física. 
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima 
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o 
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante 
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, 
vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, 
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, 
ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier 
otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación. 
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, 
con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso 
de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de 
otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así 
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 
trata de mujeres. 
4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en 
los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:  

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales; 



c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 
digna; 
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la 
mujer en la sociedad. 
ARTICULO 6º.- Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por 
modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia 
contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente 
comprendidas las siguientes: 
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres 
por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico 
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 
libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 
entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por 
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las 
parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo 
requisito la convivencia; 
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los 
funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se 
ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 
deportivas y de la sociedad civil; 
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres 
en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al 
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 
exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o 
la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por 
igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma 
sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su 
exclusión laboral;  
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de 
las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el 
intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de 
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable; 
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el 
cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos 
naturales, de conformidad con la Ley 25.929. 



f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de 
mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de 
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres. 

TITULO II 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 
PRECEPTOS RECTORES 

ARTICULO 7º.- Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del 
ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en 
cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a 
la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la 
presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores: 

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder 
sobre las mujeres; 
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, 
promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las 
mujeres; 
c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen 
cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, 
transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la 
sanción y reeducación de quienes ejercen violencia; 
d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las 
medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, 
articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;  
e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, 
comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales; 
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose 
la reproducción para uso particular o difusión pública de la información 
relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de 
quien la padece;  
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;  
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

CAPÍTULO II 
ORGANISMO COMPETENTE 



ARTICULO 8º.- Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será 
el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para 
efectivizar las disposiciones de la presente ley. 
ARTICULO 9º.- Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el 
logro de los objetivos de la presente ley, deberá: 

a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, 
con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y 
con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la 
sociedad civil con competencia en la materia; 
c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honorem, integrado por 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito 
académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar 
sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el 
fenómeno de la violencia;  
d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de 
asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia; 
e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que 
padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la 
problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o 
negociación; 
f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las 
situaciones de violencia; 
g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas 
jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia 
temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de 
protocolos para los distintos niveles de atención; 
h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la 
temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas 
policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de 
manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un 
módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;  
i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia 
de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y 
asesores/as; 
j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la 
capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, 
puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres; 
k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las 
mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se 
establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y 



Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada 
área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos 
Federales con competencia en la materia; 
l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los 
criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores 
básicos desagregados –como mínimo- por edad, sexo, estado civil y 
profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece 
violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas 
adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se 
deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que 
padecen violencias; 
m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, 
modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos 
poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le 
son propios; 
n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las 
investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través 
del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres; 
ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización 
permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los 
programas y los servicios de asistencia directa; 
o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada 
con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, 
destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre 
recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las 
mujeres y asistencia a quienes la padecen; 
p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no 
gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las 
jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades 
preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres 
que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen; 
q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia 
contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el 
Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia 
contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones 
de las distintas áreas; 
r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para 
toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la 
presente ley; 
s) Convocar y poner en funciones al Consejo Consultivo de organizaciones de 
la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno; 
t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de 
desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, 
que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y 
privadas;  



u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres 
privadas de libertad.  

CAPÍTULO III 
LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LAS POLÍTICAS ESTATALES 

ARTICULO 10.- Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional 
deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas 
jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de 
asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, 
debiendo garantizar: 

1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para 
informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que 
trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que 
coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros 
establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades: 

a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de 
estrategias de abordaje; 
b) Grupos de ayuda mutua; 
c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito; 
d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y 
psicológica;  
e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de 
asistencia destinados a promover el desarrollo humano. 

3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer. 
 
4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la 
estrategia de autovalimiento de la mujer. 
5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer. 
6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que 
padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o 
residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica 
o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración 
inmediata a su medio familiar, social y laboral. 
7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen 
violencia. 

ARTICULO 11.- Políticas públicas. El Estado nacional implementará el 
desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y 
coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo 
nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia: 

1.- Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de Gabinete y Gestión 
Pública: 



a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en 
materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen 
la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de 
derechos, oportunidades y trato en el empleo público;  
b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones 
semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales. 

2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: 
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las 
mujeres que padecen violencia; 
b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los 
planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de 
asistencia a la emergencia; 
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción 
laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia; 
d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas 
para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus 
hijas/os; 
e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de 
créditos a mujeres que padecen violencia; 
f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y 
el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de 
atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia. 

3.- Ministerio de Educación de la Nación: 
a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en 
los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio 
de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la 
igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la 
vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos 
violentos de resolución de conflictos; 
b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación 
docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres; 
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os 
niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio de 
residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la 
exclusión del agresor del hogar;  
d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las 
mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de 
grado como de post grado; 
e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales 
didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los 
criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, 
oportunidades y trato entre mujeres y varones; 
f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del 
Consejo Federal de Educación. 



4.- Ministerio de Salud de la Nación: 
a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los 
programas de salud integral de la mujer; 
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el 
Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres 
en el ámbito del Consejo Federal de Salud; 
c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo 
tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las 
áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, 
obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que 
especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que 
padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y 
promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá 
asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios; 
d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios 
especializados en la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de 
atención y derivación; 
e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por 
situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles 
nacionales y provinciales. 
f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de 
violencia;  
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u 
organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de 
prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los 
establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las 
entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su 
cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones; 
h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de 
mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de 
género; 
i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y 
monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos 
nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil. 

5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación: 
5.1. Secretaria de Justicia: 

a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia 
mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de 
información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito; 
b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, 
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar 
asistencia jurídica especializada y gratuita; 



c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes 
judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen 
violencia; 
d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias 
judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;  
e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de 
violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria 
de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje; 
f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder 
Judicial la capacitación específica referida al tema; 
g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para 
profesionales del derecho; 
h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad 
y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la 
eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, 
difundiendo periódicamente los resultados; 
i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres 
privadas de libertad.  

5.2. Secretaría de Seguridad: 
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de 
servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen 
violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y 
cumplimiento de disposiciones judiciales;  
b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los 
procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las 
fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas 
para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y 
protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede 
policial; 
c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que 
intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las 
instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil; 
d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la 
temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los 
derechos humanos; 
e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de 
seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los 
derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con 
perspectiva de género. 

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): 

a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las 
mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos 



Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal 
de Derechos Humanos. 

6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: 
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a 
empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y 
promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito 
laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en: 

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección; 
2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación; 
3. La permanencia en el puesto de trabajo;  
4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función. 

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso 
sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;  
c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de 
mujeres que padecen violencia; 
d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que 
padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de 
trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto 
administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales. 

7.- Ministerio de Defensa de la Nación: 
a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas 
Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar 
patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas 
Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas; 
c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la 
violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos 
humanos; 
d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos 
específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con 
perspectiva de género.  

8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación: 
a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y 
campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la 
población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las 
mismas a vivir una vida libre de violencias; 
b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los 
derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la 
perspectiva de género; 



c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de 
comunicación en violencia contra las mujeres; 
d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;  
e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la 
difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

CAPÍTULO IV 

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ARTICULO 12.- Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las 
Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, 
recolección, producción, registro y sistematización de datos e información 
sobre la violencia contra las mujeres. 
ARTICULO 13.- Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un 
sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, 
implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.  
ARTICULO 14.- Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia 
contra las Mujeres: 

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información 
periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre 
violencia contra las mujeres;  
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, 
prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus 
consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, 
económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan 
constituir causal de violencia; 
c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes 
que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales 
en materia de violencia contra las mujeres; 
d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con la finalidad de articular 
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones; 
e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos 
relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web 
propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y 
mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la 
ciudadanía; 
f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y 
difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e 
instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren; 
g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en 
materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la 
implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia 



contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de 
actuaciones o reformas; 
h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates 
públicos, con participación de centros de investigación, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con 
competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e 
identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública; 
i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos 
y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos; 
j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres 
con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e 
internacional; 
k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá 
contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y 
propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido 
a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia 
para que adopten las medidas que corresponda. 

ARTICULO 15.- Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres 
estará integrado por: 

a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la 
Mujer, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada 
formación en investigación social y derechos humanos;  
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia. 

TÍTULO III 
PROCEDIMIENTOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 16.- Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y 
administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, 
en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los 
derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las 
leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 

a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico 
preferentemente especializado;  
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva; 
c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa 
competente; 
d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una 
decisión que la afecte; 



e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren 
amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el 
artículo 3º de la presente ley; 
f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las 
actuaciones; 
g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de 
la causa; 
h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización; 
i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de 
violencia y quienes son sus naturales testigos; 
j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del 
estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes 
judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a 
que sean realizados por personal profesional especializado y formado con 
perspectiva de género; 
k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por 
el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades. 

ARTICULO 17.- Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales 
podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para 
el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, 
comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de 
la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen 
convenientes. 
ARTICULO 18. Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios 
asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, 
que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho 
de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán 
obligados a formular las denuncias, según corresponda, en aquellos casos en 
que el hecho no configure delito.  
CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 19.- Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito 
de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al 
régimen procesal previsto en la presente ley. 
ARTICULO 20.- Características del procedimiento. El procedimiento será 
gratuito y sumarísimo. 
ARTICULO 21.- Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia 
por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de 
cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.  
Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante. 
ARTICULO 22.- Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte 
competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia 
de que se trate. 



Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las 
medidas preventivas que estime pertinente.  
ARTICULO 23.- Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un 
servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible 
existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad 
judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. 
ARTICULO 24.- Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias 
podrán ser efectuadas:  

a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin 
restricción alguna; 
b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes 
legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 
c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su 
condición física o psíquica no pudiese formularla; 
d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única 
legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un 
tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en 
VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los 
recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.  
e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe 
laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el 
ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren 
conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos 
pudieran constituir un delito. 

ARTICULO 25.- Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se 
admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad 
honorem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único 
objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma. 
ARTICULO 26.- Medidas preventivas urgentes. 

a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de 
oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas 
preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley:  

a.1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de 
residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual 
concurrencia de la mujer que padece violencia; 
a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o 
intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; 
a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte 
peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos; 
a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar 
el secuestro de las que estuvieren en su posesión; 



a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce 
violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través 
de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con 
formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres; 
a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer; 
a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la 
mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la 
repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato 
del agresor hacia la mujer. 

b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente 
artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las 
mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas 
urgentes: 

b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o 
trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la 
pareja conviviente, 
b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, 
independientemente de la titularidad de la misma; 
b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, 
previa exclusión de la vivienda del presunto agresor; 
b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que 
padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales; 
b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota 
alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes 
obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia; 
b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante 
resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída 
de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su 
grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la 
familia ampliada o de la comunidad. 
b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas; 
b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier 
forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as; 
b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad 
conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los 
casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes 
de cada uno; 
b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el 
período que estime conveniente, del mobiliario de la casa. 

ARTICULO 27.- Facultades del/la juez/a. El/la juez/a podrá dictar más de una 
medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las 
circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de 
las mismas, por auto fundado. 



ARTICULO 28.- Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que 
deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se 
adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la 
denuncia. 
El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser 
llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública. 
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, 
y ordenará las medidas que estime pertinentes. 
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo 
estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. 
ARTICULO 29.- Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente 
podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para 
determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos 
por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.  
Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a 
efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna 
de las mencionadas en el artículo 26. 
El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren 
por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños 
físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la 
situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.  
También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la 
sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. 
ARTICULO 30.- Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias 
facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas 
que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del 
presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos 
actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material. 
ARTICULO 31.- Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria 
para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de 
acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones 
que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios 
graves, precisos y concordantes.  
ARTICULO 32.- Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, 
el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo 
ampliarlas u ordenar otras. 
Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las 
siguientes sanciones: 

a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido; 



b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, 
sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor; 
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o 
terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas. 

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el 
juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en 
materia penal. 
ARTICULO 33.- Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, 
interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas 
preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo 
de TRES (3) días hábiles. 
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes 
se concederá en relación y con efecto devolutivo. 
La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de 
tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo. 
ARTICULO 34.- Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que 
se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y 
decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al 
tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del 
equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la 
situación. 
ARTICULO 35.- Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación 
civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.  
ARTICULO 36.- Obligaciones de los/as funcionarios/as. Los/as funcionarios/as 
policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a 
público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de 
informar sobre: 

a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, 
y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención; 
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;  
c) Cómo preservar las evidencias. 

ARTICULO 37.- Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará 
registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de 
violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, 
profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; 
vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus 
resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.  
Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley 
deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro. 
El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización 
judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso 
público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes 



ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de 
medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas. 
ARTICULO 38.- Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la 
juez/a podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración 
de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de 
los derechos de las mujeres. 
ARTICULO 39.- Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente 
ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro 
impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación en materia de costas. 
ARTICULO 40.- Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los 
regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de 
violencia denunciados. 
TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 41.- En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en 
la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la 
modificación o derogación de los vigentes. 
ARTICULO 42.- La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, 
será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos 
en la presente ley. 
ARTICULO 43.- Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de 
la presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General 
de la Administración Nacional. 
ARTICULO 44.- La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Nación.  
ARTICULO 45.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
Sancionada: 11/03/2009 
Promulgada de Hecho: 1/04/2009  
Publicada en el B.O. 14/04/09 

DECRETO REGLAMENTARIO 

Publicado en el B.O. Nº 1947 del 20/07/10 

__________________________________ 

  
Reglamentación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales 

Decreto 1011/2010  
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.485 que refiere a la protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.  
Bs. As., 19/7/2010  

http://www.notivida.org/legnacional/LEY%20NACIONAL%20DE%20VIOLENCIA%20CONTRA%20LA%20MUJER.html


VISTO el Expediente del Registro de la SECRETARIA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 28.730/10, la Ley Nº 26.485, y  
CONSIDERANDO:  
Que tanto la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), como la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belem do Pará, 1994), aprobadas por el Estado Argentino por 
las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente, obligan a los Estados a 
impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres.  
Que habiendo transcurrido más de una década desde la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), es indudable que en la REPUBLICA 
ARGENTINA se han producido transformaciones positivas para las mujeres 
tales como, la elección de un significativo número de legisladoras en ambas 
Cámaras del Congreso de la Nación, y que dos prestigiosas juristas han sido 
designadas Ministras en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
Que la incorporación de funcionarias en cargos importantes de decisión en el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL y en los PODERES EJECUTIVOS 
Provinciales y Municipales ha sido un jalón relevante en el camino a la igualdad 
entre hombres y mujeres, destacándose la designación de mujeres al frente de 
organismos históricamente dirigidos por hombres, como el MINISTERIO DE 
DEFENSA y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.  
Que no puede dejar de mencionarse la sanción de numerosas leyes, en un 
corto período que abarcó desde el año 2003 hasta la fecha, todas ellas 
consagrando la vigencia de distintos derechos de las mujeres, tales como, la 
Ley Nº 26.130 para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, la Ley Nº 
26.171 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley Nº 
26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 26.472 de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que contempla el supuesto de 
Prisión Domiciliaria para Madres con hijos menores de CINCO (5) años, entre 
otras normas.  
Que, también, es notoria la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral, 
aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y 
a percibir igual remuneración por igual tarea.  
Que asimismo, se evidencian en nuestra sociedad cambios graduales 
vinculados a transformaciones socioculturales que tienden a eliminar algunas 
diferencias de género.  
Que, sin embargo, persisten las inequidades basadas en un sistema jerárquico 
de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados 
de género y con la excusa de la diferencia biológica, fija las características de 
la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas y así 
institucionaliza la desigualdad en perjuicio de las mujeres.  
Que en el afán de combatir el flagelo de la violencia de género, se promulgó la 
Ley Nº 26.485 de “PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 



LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES 
INTERPERSONALES” con el objeto de promover acciones positivas que 
tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre 
la materia.  
Que asimismo, la precitada norma es producto de años de esfuerzo de miles 
de mujeres que han luchado inclaudicablemente por alcanzar un espacio de 
igualdad real de oportunidades y de trato.  
Que la ley que se propone reglamentar por el presente implica un cambio de 
paradigma en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una 
perspectiva infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta ahora existía 
en la legislación argentina. Es una norma que rebasa las fronteras de la 
violencia doméstica para avanzar en la definitiva superación del modelo de 
dominación masculina, proporcionando una respuesta sistémica a la 
problemática, con una dimensión transversal que proyecta su influencia sobre 
todos los ámbitos de la vida.  
Que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 26.485 el ESTADO 
NACIONAL tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar 
justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que, además, le 
incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y 
asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.  
Que ante el gran desafío de sortear los múltiples obstáculos que impiden la 
plena igualdad entre varones y mujeres, el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
considera de gran trascendencia reglamentar la Ley Nº 26.485, a fin de otorgar 
una dinámica adecuada a la estructura normativa vigente.  
Que el proceso iniciado en el año 2003 ha profundizado los cimientos éticos de 
un Estado democrático garante de los derechos humanos, entendiendo que los 
mismos solamente serán respetados, defendidos y garantizados, en la medida 
en que la sociedad en su conjunto comprenda e internalice la relevancia de los 
derechos de las mujeres.  
Que en el marco descripto y de cara al Bicentenario de la Patria, mirando al 
futuro sin perder de vista el pasado, se entiende que la Ley Nº 26.485 y la 
presente reglamentación, orientan hacia una refundación de la República con 
perspectiva de género.  
Que ha tomado la pertinente intervención el servicio jurídico permanente del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.  
Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del 
artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.  
Por ello,  
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA  
DECRETA:  
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.485 DE 
PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE 



DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, la que como 
Anexo I, forma parte integrante del presente Decreto.  
Art. 2º — Facúltase al CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente 
del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas complementarias y 
aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente Decreto.  
Art. 3º — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA.  
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese.  
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M. 
Kirchner.  

  
  
ANEXO I  
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.485  
TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
ARTICULO 1º.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 2º.-  
Incisos a), b), c) y d).- Sin reglamentar.  
Inciso e).- Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen 
la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas 
sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, 
símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la 
violencia contra las mujeres o que tienda a:  
1)       Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros;  
2)       Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y 

mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas;  
3)       Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por 

alguno de los géneros;  
4)       Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o 

discriminatorio;  
5)       Referirse a las mujeres como objetos;  
Inciso f).- El acceso a la justicia a que hace referencia la ley que se reglamenta 
obliga a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos 
necesarios en todas las esferas de actuación del ESTADO NACIONAL, ya 
sean de orden administrativo o judicial o de otra índole que garanticen el 
efectivo ejercicio de sus derechos.  



El acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las 
garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar 
la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.  
Inciso g).- Sin reglamentar.  
ARTICULO 3º.-  
Inciso a).- Se entiende por discriminación contra las mujeres a toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  
Incisos b), c), d), e) y f).- Sin reglamentar.  
Inciso g).- Se considera adecuada la información o asesoramiento, el que se 
brinda de manera detallada, suficiente, acorde a las condiciones subjetivas de 
la solicitante y a las circunstancias en las que la información o el asesoramiento 
son solicitados, y en el lenguaje y con la claridad necesaria que permita su 
comprensión.  
Inciso h).- Sin reglamentar.  
Inciso i).- El acceso a la justicia es gratuito independientemente de la condición 
económica de las mujeres, no siendo necesario alegar ni acreditar situación de 
pobreza.  
Inciso j).- Sin reglamentar.  
Inciso k).- Se entiende por revictimización, el sometimiento de la mujer 
agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, 
como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre 
cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho 
denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener 
que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes 
médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, 
acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, 
judicial, de la salud o cualquier otro.  
ARTICULO 4º.- Se entiende por relación desigual de poder, la que se configura 
por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de 
las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de 
hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce 
de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales.  
ARTICULO 5º.-  
Incisos 1) y 2).- Sin reglamentar  
Inciso 3).- A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá atenerse a 
lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conforme la cual la violencia 
contra las mujeres incluye, junto con la física y la psicológica, a la violencia 



sexual y se refiere tanto a las acciones o conductas que tengan lugar dentro de 
la familia, como a las que se produzcan en lugares de trabajo, instituciones 
educativas, establecimientos de salud o en otros espacios, tanto del ámbito 
público como del privado.  
Se tendrá en cuenta lo dispuesto por las normas relativas a la Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas - Ley Nº 26.364.  
Inciso 4).-  

a) y b).- Sin reglamentar.  
c).- En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y 
éstos/as vivan con ellas, las necesidades de los/as menores de edad se 
considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que 
las mujeres tengan una vida digna.  
d).- Sin reglamentar.  

ARTICULO 6º.- Las definiciones de violencia comprendidas en el artículo que 
se reglamenta, en ningún caso pueden interpretarse en sentido restrictivo ni 
taxativo, como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las 
mujeres por otras normas. Para ello deberá interpretarse la norma de forma 
armónica y sistemática con lo establecido en el artículo 4º, segundo párrafo de 
la Ley Nº 26.485, y con lo dispuesto en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención 
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Recomendación General Nº 19 del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer; los demás Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos y las observaciones y recomendaciones que efectúen sus 
respectivos órganos de aplicación.  
Inciso a).- Sin reglamentar.  
Inciso b).- Sin Reglamentar.  
Inciso c).- Se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, 
acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar 
distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la 
ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las 
mujeres. En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la exigencia, tanto 
sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier 
requisito inherente a la pertenencia de género.  
Se entiende por derecho a igual remuneración por igual tarea o función, al 
derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor, en los términos 
del artículo 7º, párrafo a) i) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; artículo 11, párrafo 1) d) de la Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el 
Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951 OIT 100, relativo a la 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor.  
Se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o 
comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, 



psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción 
consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del 
mismo rango o inferiores.  
En oportunidad de celebrarse o modificarse una norma convencional, en el 
marco de la negociación colectiva del trabajo, las partes contratantes tomarán 
en consideración los principios protectorios que por razón de género se tutelan 
en la presente normativa legal, a fin de asegurar mecanismos orientados a 
abordar la problemática de la violencia en el trabajo.  
En los supuestos de denuncia de discriminación por razón de género, 
resultarán aplicables los principios generales receptados en materia de prueba 
en el Convenio OIT 111 “Convenio relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación” sobre discriminación (empleo y ocupación de 1958) y lo 
expuesto por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Estudio 
General sobre Igualdad en el empleo y la ocupación, 75º reunión Ginebra 1988, 
así como lo señalado en el Informe Global de la 96º reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 2007, Nº 198.  
Inciso d).- Configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u 
omisión proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de 
atención de la salud, o de cualquier particular como cónyuges, concubinos, 
convivientes, padres, otros parientes o empleadores/as, entre otros, que 
vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o 
no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.  
Específicamente incurren en violencia contra la libertad reproductiva los/as 
profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la 
provisión de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se 
niegan a realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva.  
Inciso e).- Se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, 
descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el 
contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o 
al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos 
naturales o provocados, sean punibles o no.  
Se considera personal de salud a los efectos de la ley que se reglamenta, a 
todo aquel/la que trabaja en un servicio, se trate de los/as profesionales 
(médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/ as sociales, psicólogos/as, 
obstétricas/os, etc.) o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, 
administrativo o de maestranza.  
Las mujeres que se atienden en las referidas instituciones tienen el derecho a 
negarse a la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud. 
Las instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad social 
deben exponer gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro y accesible 
para todas las usuarias, los derechos consagrados en la ley que se reglamenta.  
Inciso f).- Conforme las atribuciones conferidas por el artículo 9º incisos b) y r) 
de la Ley Nº 26.485, el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dispondrá 
coordinadamente con las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones 
locales que correspondan, las acciones necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la difusión de mensajes o imágenes que:  



1) Inciten a la violencia, el odio o la discriminación contra las mujeres.  
2) Tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten 
la exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación.  
3) Estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres.  
4) Contengan prácticas injuriosas, difamatorias, discriminatorias o humillantes a 
través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios.  
A los efectos de la presente reglamentación se entiende por medios masivos 
de comunicación todos aquellos medios de difusión, gráficos y audiovisuales, 
de acceso y alcance público.  
TITULO II  
POLITICAS PUBLICAS  
CAPITULO I  
PRECEPTOS RECTORES  
ARTICULO 7º.- Todas las intervenciones que se realicen en el marco de la 
presente reglamentación deben garantizar un amplio acceso a la justicia y a los 
diversos programas y acciones de garantías de derechos contemplados por la 
ley que se reglamenta.  
La asistencia a las mujeres en situación de violencia será articulada con todos 
los organismos intervinientes y evitará su revictimización. Se prestará especial 
atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el 
estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la 
condición socioeconómica, el origen étnico, racial o religioso.  
CAPITULO II  
ORGANISMO COMPETENTE  
ARTICULO 8º.- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, como autoridad 
de aplicación de la Ley Nº 26.485, podrá conformar una Comisión 
Interinstitucional integrada por representantes de todas las áreas del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL aludidas por la ley citada. Dicha Comisión, tendrá 
como función articular acciones entre el CONSEJO NACIONAL DE LAS 
MUJERES y los Ministerios y Secretarías representados, con el objetivo de 
lograr la efectiva implementación de la Ley Nº 26.485.  
Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
impulsar en sus jurisdicciones la constitución de comisiones interinstitucionales 
con la participación de todos los sectores involucrados a nivel Municipal.  
ARTICULO 9º.-  
Inciso a).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, como autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 26.485 deberá:  
1) Solicitar a los organismos y funcionarios/as del Estado Nacional y de las 
jurisdicciones locales que estime necesarias, la realización de informes 
periódicos respecto de la implementación de la ley que se reglamenta.  



2) Elaborar recomendaciones, en caso de ser preciso, a los organismos a los 
que les haya requerido un informe. Dichas recomendaciones deberán ser 
publicadas.  
3) Ratificar o rectificar las acciones desarrolladas semestralmente utilizando los 
insumos obtenidos de los informes mencionados en los incisos anteriores.  
4) Instar a quien corresponda a la ejecución de las acciones previstas en el 
respectivo Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  
El citado Plan Nacional de Acción será revisado en el mes de noviembre de 
cada año a partir de 2011, en conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y a efectos de readecuarlo a las 
nuevas realidades que se vayan generando.  
Inciso b).- Sin reglamentar.  
Inciso c).- Para la convocatoria a las organizaciones sociales se tendrá en 
cuenta la diversidad geográfica de modo de garantizar la representación 
federal.  
Inciso d).- Sin reglamentar.  
Inciso e).- El respeto a la naturaleza social, política y cultural de la 
problemática, presupone que ésta no sea incompatible con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico argentino ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos.  
Incisos f) y g).- Sin reglamentar.  
Inciso h).- La capacitación a que alude este inciso debe incluir, como mínimo, 
los contenidos de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, a 
fin de evitar la revictimización.  
Incisos i), j) y k).- Sin reglamentar.  
Inciso I).- A efectos de desarrollar, promover y coordinar con las distintas 
jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e 
indicadores básicos, se considera que la naturaleza de los hechos incluye el 
ámbito en el que acontecieron y, en aquellos casos en que se sustancie un 
proceso penal, la indicación de los delitos cometidos.  
Inciso m).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES extremará los 
recaudos para que la coordinación con el Poder Judicial incluya además a los 
Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, tanto en el ámbito nacional como en 
las jurisdicciones locales.  
Inciso n).- Sin reglamentar.  
Inciso ñ).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES elaborará una Guía de 
Servicios de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de todo el país, que 
será permanentemente actualizada en conjunto con las jurisdicciones locales.  
Contará con una base de datos en soporte electrónico y cualquier otro medio 
que permita la consulta en forma instantánea y ágil de acuerdo a los 
requerimientos y a las distintas alternativas disponibles en cada localidad.  



Inciso o).- Se implementará una línea telefónica con alcance nacional, sin costo 
para las/os usuarias/os y que funcionará las VEINTICUATRO (24) horas de 
todos los días del año.  
Inciso p).- Sin reglamentar.  
Inciso q).- Sin reglamentar.  
Inciso r).- Sin reglamentar.  
Inciso s).- Sin reglamentar.  
Inciso t).- Sin reglamentar.  
Inciso u).- A los efectos de la ley que se reglamenta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4º, Inciso 2 del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, se entiende por privación de libertad cualquier forma de 
detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución 
pública o privada de la cual no pueda salir libremente, por orden de una 
autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública.  
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º, inciso b) de la ley que se 
reglamenta por el presente y en el artículo 9º de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la condición 
de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o 
pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio 
acordado o al que tenga derecho a acceder, salvo disposición legal expresa en 
contrario.  
Se garantizarán todos los servicios de atención específica previstos en esta ley 
a las mujeres privadas de libertad para lo cual se deben implementar medidas 
especialmente diseñadas que aseguren:  
1) El acceso a la información sobre sus derechos, el contenido de la Ley Nº 
26.485, los servicios y recursos previstos en la misma y los medios para 
acceder a ellos desde su situación de privación de libertad.  
2) El acceso a un servicio especializado y un lugar en cada unidad 
penitenciaria o centro de detención, en el que las mujeres privadas de libertad 
puedan hacer el relato o la denuncia de los hechos de violencia.  
3) El acceso real a los distintos servicios previstos en la ley que se reglamenta, 
ya sean jurídicos, psicológicos, médicos o de cualquier otro tipo. Para ello, se 
deben implementar programas específicos que pongan a disposición estos 
servicios en los lugares en que se encuentren mujeres privadas de su libertad, 
mediante la coordinación con los organismos con responsabilidades o trabajo 
en las distintas áreas.  
CAPITULO III  
LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES  
ARTICULO 10.- Se consideran integrales los servicios que se ocupan de la 
prevención, detección, registro y abordaje de los distintos tipos y modalidades 
de la violencia contra las mujeres, acorde a los requerimientos de las 
respectivas comunidades. Deberán implementarse estrategias de articulación y 



coordinación con los distintos sectores involucrados, priorizándose el desarrollo 
del trabajo en redes.  
Inciso 1).- Las campañas de educación y capacitación orientadas a la 
comunidad tendrán entre sus objetivos sensibilizar a la población sobre la 
gravedad de la problemática de la violencia contra las mujeres e instalar la 
condena social a los victimarios; informar sobre los derechos, recursos y 
servicios que el Estado garantiza a las víctimas; combatir la discriminación 
contra las mujeres y fomentar su incorporación en igualdad de oportunidades y 
de trato en la vida social, laboral, económica y política.  
Inciso 2).- Los servicios integrales especializados en violencia de género en el 
primer nivel de atención, deberán estar constituidos por profesionales con 
experiencia en el tema y sus actividades deberán ser llevadas a cabo en forma 
coordinada conforme los estándares internacionales y regionales en materia de 
prevención y asistencia integral de las mujeres víctimas.  
Inciso 3.- Sin reglamentar.  
Inciso 4.- Sin reglamentar.  
Inciso 5.- Sin reglamentar.  
Inciso 6.- Las instancias de tránsito y albergue deberán ser creadas como 
centros de desarrollo que proporcionen a las mujeres víctimas de violencia, las 
herramientas imprescindibles para su integración inmediata a su medio familiar, 
social y laboral y deberán tener disposiciones claras respecto de la 
permanencia de la mujer, los servicios ofrecidos y las obligaciones de las 
víctimas.  
Inciso 7.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 11.- Los distintos Ministerios y Secretarías del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL deberán desarrollar, además de las acciones aquí 
detalladas, todas aquéllas que se hallan establecidas en el Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres.  
El diseño de los planes y programas de los organismos del ESTADO 
NACIONAL y los criterios de inclusión de las mujeres víctimas de violencia, en 
los términos definidos por la ley que se reglamenta, deberán respetar el 
enfoque de género.  
Inciso 1).- Sin reglamentar.  
Inciso 2).- Sin reglamentar.  
Inciso 3).-  
a).- Los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género deben 
estar incluidos en todos los niveles y modalidades educativas y en todas las 
instituciones, ya sean de gestión estatal, privada o cooperativa.  
A los efectos del diseño de la currícula se entiende que el ejercicio de la 
tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, se 
relaciona con el tipo de vínculo que se promueve en el ámbito educativo entre 
mujeres y varones, la asignación de espacios a unos y otras, las expectativas 



de aprendizaje y la desarticulación de estereotipos de género en las prácticas 
concretas.  
b).- Sin reglamentar.  
c).- Sin reglamentar.  
d).- Sin reglamentar.  
e).- Sin reglamentar.  
f).- Sin reglamentar.  
Inciso 4).- Sin reglamentar.  
Inciso 5).- Sin reglamentar.  
Inciso 6).- Sin reglamentar.  
Inciso 7).- El MINISTERIO DE DEFENSA tomará en consideración las 
recomendaciones del Consejo de Políticas de Género que funciona en su 
órbita, a los fines de realizar las propuestas sobre las acciones referentes a la 
temática a ser desarrolladas por la institución.  
Inciso 8).-  
a), b) y c).- Sin reglamentar.  
d).- En los términos de la presente reglamentación se entenderá por “sexismo” 
toda expresión, oral, escrita, gráfica o audiovisual, que naturalice las 
diferencias construidas social e históricamente entre los sexos, justificando 
situaciones de desventaja y discriminación de las mujeres, fundadas en su 
condición biológica.  
e).- Sin reglamentar.  
ARTICULO 12.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 14.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 15.- Sin reglamentar.  
TITULO III  
PROCEDIMIENTOS  
CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
ARTICULO 16.-  
Inciso a).- El MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS, y organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, celebrarán los convenios necesarios con sus 
respectivos Ministerios Públicos, asociaciones y Colegios de Abogados 
existentes en sus jurisdicciones, Facultades de Derecho de las distintas 
universidades públicas y/o privadas, y todo otro organismo público o no 
gubernamental, a efectos de garantizar el asesoramiento y el patrocinio jurídico 
gratuito a las mujeres víctimas de violencia.  



Inciso b).- La respuesta que den los organismos del ESTADO NACIONAL será 
considerada oportuna cuando implique la sustanciación del proceso más breve, 
o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de los 
mismos no sea tardía; y efectiva cuando dicha respuesta prevenga la 
reiteración de hechos de violencia y repare a la víctima en sus derechos, 
teniendo en consideración las características de la denuncia.  
Inciso c).- Sin reglamentar.  
Inciso d).- Sin reglamentar.  
Inciso e).- Sin reglamentar.  
Inciso f).- Sin reglamentar.  
Inciso g).- Sin reglamentar.  
Inciso h).- Sin reglamentar.  
Inciso i).- Sin reglamentar.  
Inciso j).- Sin reglamentar.  
Inciso k).- Los mecanismos de denuncia a los/ as funcionarios/as se consideran 
eficientes cuando, impidiendo la revictimización de la mujer, evitan una 
excesiva burocratización de la situación, garantizando un fácil acceso a dicho 
mecanismo, la inmediata atención y la resolución en plazos razonables del 
“planteo”.  
Todos los plazos fijados en la Ley que se reglamenta deben computarse de 
conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código Civil de la Nación 
Argentina.  
ARTICULO 17.- Las jurisdicciones locales extremarán los recaudos para que 
los procedimientos administrativos que fijen para el cumplimiento de la ley que 
se reglamenta sean diseñados de modo tal que, teniendo en consideración los 
distintos tipos y modalidades de violencia, garanticen una respuesta integral y 
efectiva a la víctima.  
Los procedimientos referidos son opcionales para las mujeres y deben ser 
implementados conforme a las mejores prácticas de atención a la violencia.  
ARTICULO 18.- Cuando el hecho no configure delito, las personas obligadas a 
hacer la denuncia deberán contar previamente con la autorización de la mujer. 
Al formalizar la denuncia se resguardará a la víctima y observarán las 
disposiciones referidas al secreto profesional y al consentimiento informado, 
como así también las contenidas en la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061.  
CAPITULO II  
PROCEDIMIENTO  
ARTICULO 19.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 20.- La gratuidad del trámite implica que todas las actuaciones 
quedarán eximidas del pago de sellados, tasas, depósitos o cualquier otro 
impuesto y/o arancel que pudieren cobrar las entidades receptoras.  



ARTICULO 21.- Hasta tanto se encuentren en funcionamiento los servicios que 
aseguren el acceso inmediato y gratuito al patrocinio jurídico a todas las 
mujeres víctimas de violencia, no se requiere asistencia letrada para formular 
las denuncias.  
La reserva de identidad se limitará a la etapa preliminar pero no se mantendrá 
durante el proceso.  
Durante el juicio no se recibirá declaración a quienes gocen de reserva de 
identidad si no es indispensable. En esos casos, se extremarán los cuidados 
para resguardar al/la testigo.  
ARTICULO 22.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 23.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 24.-  
Inciso a).- Sin reglamentar.  
Inciso b).- Sin reglamentar.  
Inciso c).- Sin reglamentar.  
Inciso d).- En los casos en que la denuncia la efectúe un tercero, el plazo de 
VEINTICUATRO (24) horas para citar a la mujer se computará desde que la 
autoridad interviniente haya tomado conocimiento del hecho. Previo 
asesoramiento legal, la víctima deberá expresar si desea instar la acción penal 
respecto del hecho del cual tomó conocimiento la autoridad judicial. Sólo en 
ese caso se podrá requerir a la víctima que ratifique o rectifique los hechos 
denunciados por el tercero. Para el supuesto que la víctima no desee instar la 
acción penal, la denuncia será archivada pudiendo, posteriormente, la misma 
rectificar su voluntad.  
Inciso e).- Sin reglamentar.  
ARTICULO 25.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 26.-  

Inciso a):  
1)     En concordancia con lo dispuesto en los apartados 2) y 7) del 

presente inciso, debe en tenderse que la enunciación formulada no 
reviste carácter taxativo. Consecuentemente, la orden judicial 
también podrá restringir el acercamiento a la víctima, con 
independencia del lugar donde ésta se encontrare.  

2)     Sin reglamentar.  
3)     Para la implementación de la medida de modo seguro e idóneo, 

según las circunstancias del caso concreto, sin perjuicio de la 
intervención de un Oficial de Justicia y/o de personal policial, y en 
concordancia con lo previsto por los artículos 16 inciso d) y 25 de la 
ley que se reglamenta, se recabará la opinión de la víctima acerca de 
la participación en la diligencia de una tercera persona de su 
confianza, sea en calidad de autorizada principal o de acompañante.  

4)     Sin reglamentar.  



5)     Sin reglamentar.  
6)     Sin reglamentar.  
7)     Sin reglamentar.  
Inciso b)  
1). Sin reglamentar.  
2) Sin reglamentar.  
3) Respecto del reintegro al domicilio de la mujer, si ésta se hubiese 
retirado, es de aplicación lo dispuesto en el inciso a), apartado 3) del 
presente artículo.  
4). Sin reglamentar.  
5). Sin reglamentar.  
6). En relación con el modo de ejercer adecuadamente el derecho a ser 
oída de la niña o adolescente víctima, las medidas practicadas deben 
recoger el principio de protección especial a la niñez contenido en la 
normativa vigente del amplio “corpus juris” de protección de derechos 
humanos de ese grupo etáreo. En este sentido, los testimonios de las 
niñas y adolescentes serán tomados por personal especializado y en un 
ámbito adecuado que, de ser necesario, estará constituido por un 
gabinete acondicionado con Cámara Gesell o dispositivo similar, y con 
los implementos acordes a la edad y etapa evolutiva de las menores de 
edad.  
7). Sin reglamentar.  
8). Sin reglamentar.  
9). Respecto de la realización del inventario se aplica el principio de 
gratuidad del procedimiento consagrado por la ley que se reglamenta 
para las mujeres víctimas de violencia.  
10) Sin reglamentar.  

ARTICULO 27.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 28.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 29.- El equipo interdisciplinario que realice el informe, debe 
pertenecer a la administración pública o al poder judicial y estará integrado por 
profesionales especializados en la problemática de violencia de género.  
ARTICULO 30.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 31.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 32.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 33.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 34.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 35.- Sin reglamentar.  



ARTICULO 36.- La obligación de informar de los/as funcionarios/as 
enumerados en la norma se enmarca en lo establecido por el artículo 3º inciso 
g) de la presente Reglamentación.  
Inciso a).- Se consideran también servicios gubernamentales los 
proporcionados por organizaciones no gubernamentales u otras personas 
privadas en cumplimiento de acuerdos celebrados con el ESTADO NACIONAL 
o con las jurisdicciones locales.  
Inciso b).- Sin reglamentar.  
Inciso c).- Sin reglamentar.  
ARTICULO 37.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 38.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 39.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 40.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 41.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 42.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 43.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 44.- Sin reglamentar.  
ARTICULO 45.- Sin reglamentar  
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