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1. Problema y objetivos

Desde los años 1880 en Argentina se produjo una impresionante metamor-

fosis en los saberes sobre el conjunto de problemas relacionados con el delito 

y la pena. Hasta ese momento, la producción de verdad sobre estas cuestio-

nes estaba fuertemente hegemonizada por perspectivas filosóficas y jurídicas 

que eran el resultado de complejos procesos de importación de vocabularios 

teóricos ilustrados y liberales, pero también católicos, construidos en los 

escenarios europeos entre los siglos XVIII y XIX, con sus diversas variantes, 

del pensamiento de Beccaria y Bentham a las elaboraciones de ‘penalistas’ 

como Rossi y Pacheco.1

A partir de los años 1880s comienza a discutirse en la Argentina una 

nueva perspectiva sobre la cuestión criminal, elaborada inicialmente en los 

contextos europeos y que pone en jaque los conceptos y argumentos funda-

mentales que se encontraban consolidados hasta ese momento en el reino 

del ‘derecho criminal’. A partir del desarrollo de la ‘Scuola Positiva’ en Italia, 

en torno al trabajo de Lombroso, Garofalo y Ferri y sus múltiples repercu-

siones atravesando las fronteras, un nuevo tipo de discurso sobre el delito y la 

pena se edificó progresiva e internacionalmente, en el nombre de la ciencia.

Esta novedosa perspectiva se estructuraba a partir de unas nuevas matrices 

cuyas credenciales se estaban dirimiendo institucionalmente en ese mismo 

momento y que se apartaban de las perspectivas filosóficas y jurídicas hasta 

entonces predominantes, a partir de una fuerte influencia de la tradición 

epistemológica y metodológica positivista: psiquiatría, psicología, sociología, 

antropología. El cambio resultaba tan radical que en el marco de este movi-

1 Marteau (2003); Sozzo (2007, 2009, 2013b, 2015).
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miento intelectual se imaginó la creación de una nueva disciplina científica, 

con sus propias fronteras, cuyo nombre también variaba entre diferentes 

propuestas: antropología criminal, sociología criminal, psiquiatría criminal, 

psicología criminal, criminología.

La recepción de las ideas positivistas en el escenario argentino fue extra-

ordinaria, dando lugar a una profusa producción intelectual –y a un cierto 

nivel de impacto político y práctico–, que distinguió este contexto entre los 

países latinoamericanos, especialmente en el período que va entre los años 

1880s y 1930s.

Ahora bien, este proceso de importación extraordinario generó también 

en este contexto distintas respuestas críticas que impugnaban varios o todos 

los componentes de las propuestas intelectuales de la criminología positivista 

–en sus distintas variantes–, a su vez, muchas veces, ligadas a la traducción de 

diversas fuentes europeas –italianas, francesas, alemanas. Estas críticas –algu-

nas en mayor medida que otras– hicieron que hacia el final del período 

abordado en este libro –los años 1950s–, la criminología positivista no tuvie-

se ya un lugar tan dominante en el mundo de los saberes sobre la cuestión 

criminal. De este modo se plantean las fronteras temporales de nuestra 

periodización larga en este libro entre el ascenso y caída de los discursos 

positivistas en este terreno.

Este libro colectivo pretende contribuir a comprender estas metamorfosis 

de los saberes sobre la cuestión criminal en el contexto argentino entre fines 

del siglo XIX y mediados del siglo XX, colocando el acento en cómo jugaron 

en ellas los procesos de circulación de ideas a través de las fronteras nacio-

nales. La mirada tradicional acerca de los procesos de importación de ideas 

sobre el delito y la pena, se focaliza en los desarrollados desde el Norte hacia 

el Sur globales, partiendo del presupuesto de la dependencia de los contextos 

periféricos con respecto a los contextos centrales y suele presentar a estos 

procesos como trasplantes, apropiaciones, reproducciones o adopciones.2

Esto impide observar las dinámicas de adaptación, rechazo y transacción 

que también están involucradas en los mismos y en cuyo marco se generan, 

en algunos casos, innovaciones significativas por parte de los autores locales 

en relación con problemas y contextos locales, así como en conexión con la 

2 Del Olmo (1975); Aniyar de Castro (1981–1982a, 1981–1982b, 1986); Bergalli (1982, 
1983). Aunque también se plantean pionéramente allí reflexiones sobre la ‘distorsión’, ver: 
Del Olmo (1981, 1999).
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propia inventiva y creatividad.3 Precisamente estas dinámicas son capturadas 

adecuadamente por la metáfora de la «traducción», que permite dar cuenta 

de esta «simultaneidad de la igualdad y la diferencia»,4 que incluso puede 

pensarse en términos dialecticos,5 una «metamorfosis» que atraviesa las fron-

teras.6 Esto significa ir más allá de una perspectiva imperialista, difusionista y 

esencialista,7 pero sin embargo reivindicar la necesidad de explorar estos 

‘viajes’ desde el Norte hacia el Sur, desde el ‘centro’ al ‘margen’ o la ‘perife-

ria’, resaltando la cuestión de la asimetría y la dependencia en la producción 

de conocimiento sobre la cuestión criminal a través de estos contextos a 

escala global, aunque su proceso de producción sea menos simple de como 

muchas veces se ha pensado en el terreno de la historia de las ideas acerca de 

la cuestión criminal.8

Pero, además, este libro nace también de la búsqueda por detectar y 

explorar otros viajes relevantes a través de las fronteras nacionales que hasta 

aquí han sido descuidados en la literatura especializada al respecto.9 Por un 

lado, la circulación de conceptos y argumentos sobre el delito y la pena desde 

el Sur Global –en este caso, Argentina– hacia el Norte Global. En muchos de 

estos viajes, relativamente poco frecuentes y analizados, jugaba un rol muy 

relevante el reclamo de innovación gestado por los intelectuales del Sur que 

a su vez es aceptado –en mayor o menor medida– o no, en aquellos otros 

escenarios privilegiados en las redes de producción y circulación internacio-

nal de conocimiento en este terreno. Pero también desempeñaba un papel 

fundamental la búsqueda de los intelectuales del Norte de afirmar su propio 

prestigio y reconocimiento, mostrando cómo en las antípodas del mundo, 

sus perspectivas, conceptos y argumentos eran receptados y empleados, refor-

zando de este modo su carácter pretendidamente universal. Por otro lado, el 

libro también pretende alertar acerca de la importancia de la circulación de 

ideas sobre la cuestión criminal entre contextos del Sur Global –en este caso, 

3 Sozzo (2006, 2011, 2017); Duve (2018, 2020); Carrington et al. (2019).
4 Duve (2020) 115.
5 Castel (1997).
6 Para ejercicios en este sentido sobre la cuestión criminal, ver: Melossi (1997, 2001); Sozzo

(2006, 2011, 2017).
7 Duve (2018, 2020, 2022). Para una reciente formulación de esta perspectiva, Duve /

Herzog (eds.) (2024).
8 Aliverti et al. (2021); Aliverti et al. (eds.) (2023); Sozzo / García (2021).
9 Carrington et al. (2019).
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entre diversos contextos latinoamericanos. También aquí el reclamo de inno-

vación por parte de los intelectuales de los contextos del Sur Global juega un 

rol importante en algunos casos. Sin embargo, muy frecuentemente emerge 

la imagen del escenario de emisión –en algunos casos el propio contexto 

argentino– como ‘cámara de aclimatación’ de discursos producidos en el 

Norte Global, como una especie de enclave privilegiado en esta región del 

Sur Global para la difusión de perspectivas ‘modernas’, ‘civilizadas’, ‘cientí-

ficas’ sobre la cuestión criminal cuyo origen se ubica en otro lugar más 

privilegiado y central. De este modo, este libro busca realizar una contribu-

ción significativa al abrir estos dos terrenos de indagación para atraer la 

atención futura de los investigadores e investigadoras en este campo de 

estudios, multiplicando las direcciones de la exploración de la circulación 

internacional de los saberes sobre la cuestión criminal.

En los últimos treinta años la historia de los saberes sobre la cuestión 

criminal en la Argentina le ha dado mucha importancia a la exploración de 

los conceptos y argumentos generados por la criminología positivista a partir 

de mediados de los años 1880s. Esto se ha traducido en trabajos que analizan 

la obra de pensadores específicos en el contexto local –como Luis M. Drago, 

José Ingenieros, Eusebio Gómez, etc.– así como examinan temas específicos 

que atraviesan el trabajo de diversos autores –como la relación entre la locura 

y el delito, las prisiones, la delincuencia juvenil, el delito político o las 

estadísticas criminales. También ha habido tentativas de trazar rasgos gene-

rales de esta tradición intelectual. En su conjunto, integran un importante 

bloque de literatura.10 Esto, obviamente, no impide que existan multiplici-

dad de temas y autores de este tipo de vocabulario teórico que aún esperan 

ser estudiados detalladamente. Además, este bloque de literatura se ha con-

10 Del Olmo (1981, 1992); Huertas García-Alejo (1991); Geli (1992); Salvatore (1992, 
1996, 2000, 2001, 2010, 2013, 2016); Ruibal (1993, 1996); Zimmermann (1995); Salessi
(1995); Scarzanella (1999); Rodriguez (2000, 2006); Caimari (2002a, 2002b, 2004); 
Marteau (2003); Cesano (2005, 2009, 2012b, 2015a, 2015b); Levaggi (2006); Sozzo
(2006, 2011, 2013a, 2015, 2017); Creazzo (2007); Dovio / Cesano (2009); Zapiola
(2009); Núñez (2009); Dovio (2010, 2011, 2013, 2016, 2019); Galfione (2011, 2013a, 
2013b); Núñez / Cesano (2012); Cesano (2012b, 2013b, 2014, 2016); González Alvo
(2012, 2013); Rotondo (2014); Luciano (2014, 2015); Núñez / González Alvo (2015); 
González Alvo / Riva (2016); Albornoz (2015); González (2016, 2019); Olaeta (2016); 
Portelli (2017); Abiuso (2017, 2019, 2020a, 2020b); Rodríguez López (2019); Rozanski
(2021); Abiuso / González (2021), Gómez Alcorta (2022).
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centrado fuertemente en la producción intelectual local generada entre los 

años 1880s y 1910s y, por tanto, no ha explorado aun adecuadamente las 

mutaciones de este tipo de vocabulario teórico sobre el delito y la pena a 

partir de los años 1920s, aunque en los últimos años empieza a registrarse un 

mayor interés al respecto. Así, este libro pretende generar una innovación 

importante con respecto al estado de desarrollo de este tipo de estudios 

contribuyendo a paliar estos vacíos historiográficos, abordando temas y auto-

res aún inexplorados, así como un período más amplio que el que frecuen-

temente ha concitado la atención de los investigadores e investigadoras que 

han trabajado sobre la criminología positivista.

Ahora bien, en esta área de estudios mucho menos interés han suscitado 

los diversos filones de pensamiento sobre el delito y la pena que desde el 

inicio de este período representaron alternativas –más o menos marcadas– 

a los conceptos y argumentos de la criminología positivista. En primer lugar, 

las miradas críticas desde una perspectiva filosófica y jurídica que reivindican 

ciertos elementos del ‘liberalismo penal’ del siglo XIX –con diversos niveles 

de intensidad– y articulan una imagen del derecho penal como una ciencia 

normativa. Estas miradas nacen inicialmente de la traducción de conceptos y 

argumentos desde diversos contextos europeos, relacionados con la Unión 

Internacional de Derecho Penal y en particular con la obra de Franz von 

Liszt. Y articulan una posición intermedia con respecto a las demandas de la 

criminología positivista. Reconocen la importancia de la antropología y la 

sociología criminal como disciplinas del mundo del ser, en el marco de la 

propuesta de un modelo integrado de ciencia penal, en el que, sin embargo, 

al derecho penal como ciencia del mundo del deber ser se le otorga un lugar 

preeminente. A partir de los años 1920s la lectura de juristas de derecho 

penal alemanes como Karl Binding y Ernst von Beling va a alimentar la 

construcción progresiva de una ‘dogmática jurídico penal’ como un saber 

enteramente normativo, más radicalmente alejado de la conexión con las 

disciplinas del mundo del ser. Estas posiciones van a tener como autores 

fundamentales en nuestro escenario –con diversas diferencias– a Luis Jimé-

nez de Asúa y Sebastián Soler. Estas elaboraciones teóricas sólo recientemen-

te han despertado una atención incipiente.11

11 Cesano (2011a, 2013b, 2015b); Bacigalupo (2011); Schiavoni (2017); Roldán Cañizares
(2019). También, sobre el fenómeno de la transnacionalización del derecho penal, véase 
Härter et al. (eds.) (2019).
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En segundo lugar, las miradas críticas a la criminología positivista cons-

truidas a partir del mundo de ‘la práctica’ que buscan erigirse –con distintos 

niveles de intensidad– en una alternativa, pues a su vez ponen en jaque la 

posición del experto tradicional y reivindican la experiencia como forma de 

conocimiento. Estas miradas se vuelven peculiarmente relevantes hacia el 

final del período abordado, en relación con las mutaciones políticas y cultu-

rales macroscópicas producidas por el ascenso y consolidación del peronismo 

en Argentina. El ejemplo paradigmático al respecto es la figura de Roberto 

Pettinato. Sobre este actor y las reformas penitenciarias por él conducidas se 

han generado diversos ejercicios de investigación, pero aún existen impor-

tantes áreas de su pensamiento y acción que resulta importante explorar 

detalladamente.12

Este libro colectivo, que busca avanzar en estas cuestiones, ha sido reali-

zado en el marco del proyecto de investigación PICT-Max Planck ‘Los viajes 

de las ideas sobre la cuestión criminal hacia/desde Argentina. Traducción, 

lucha e innovación. 1880–1955’, llevado adelante por el Programa Delito y 

Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral y del Instituto Max Planck 

para la Historia del Derecho y la Teoría del Derecho, y ha sido financiado por 

la Agencia Nacional Científica y Tecnológica de Argentina y por la Sociedad 

Max Planck de Alemania. Este volumen –como el proyecto en el que se 

funda– reúne a los investigadores e investigadoras que se han destacado 

recientemente en la exploración de estas temáticas. Desde 2019 el equipo 

de investigación integrado por estos investigadores e investigadoras y otros /

as colegas, ha venido reuniéndose periódicamente para discutir los diversos 

avances de las indagaciones encaradas en este marco. En función de la pan-

demia de COVID-19 buena parte de estas reuniones han tenido que ser 

virtuales. A pesar de ello se ha podido consolidar una red de intercambio 

y discusión extraordinariamente fructífera a través de estos tres años. Agra-

decemos en particular a quienes han participado activamente en el proyecto 

aun cuando no publican en este volumen, por sus innumerables comentarios 

y señalamientos a través del largo proceso de edición del mismo: Thomas 

Duve, Raquel Sirotti, Gabriel I. Anitua, Sol Calandria, Federico Abiuso y 

Álvaro Garma. Una instancia peculiarmente fructífera en este marco fue la 

realización del Seminario Internacional ‘Los viajes de las ideas acerca de la 

12 Caimari (2002a, 2002b); Cesano (2006, 2011c); Mingolla (2013); Silva (2013b, 2021); 
Grünberg (2015); Núñez (2016, 2019, 2021); Villareal (2018).
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cuestión criminal desde y hacia América Latina’, desarrollado desde la Uni-

versidad Nacional del Litoral y el Instituto Max Planck de Historia del 

Derecho y Teoría del Derecho en forma online los días 10 y 11 de diciembre 

de 2020. Agradecemos la participación en dicha actividad, además de los 

miembros del proyecto, de Milena Luciano, Diego Zysman Quirós, Julieta 

Mira, Paulo Mendes, Santiago Nabaes y Mariana Dovio. Los diversos capí-

tulos del presente libro fueron inicialmente presentados en este Seminario 

Internacional y luego fueron revisados por sus autores y autoras a partir de 

las discusiones planteadas allí, así como de los sucesivos encuentros online 

del proyecto.

2. Estructura del libro

El libro está configurado por ocho capítulos que han sido ordenados en 

forma cronológica, a pesar de que se ocupan de diversos tipos de discursos. 

En primer lugar, tenemos el capítulo de Máximo Sozzo, ‘José Ingenieros, 

traducción e innovación en la configuración de una perspectiva criminoló-

gica positivista en el contexto argentino (1899–1916)’. En este capítulo se 

indaga en la cuestión de los viajes de las ideas sobre la cuestión criminal a 

partir de la exploración detallada del trabajo de un intelectual clave en la 

consolidación de la criminología positivista en Argentina, José Ingenieros. 

En los inicios del siglo XX, se transformó en el autor más destacado del 

campo de la criminología en Argentina, generando una serie de innovacio-

nes que lo llevaron incluso a adquirir una cierta relevancia en el debate 

internacional y generaron un cierto reconocimiento de lo que comenzó a 

denominarse, en torno a su figura, «escuela argentina». La labor intelectual 

en este terreno se articuló en numerosos textos que se publicaron desde 1899 

y que se plasmaron en forma sistemática en su libro Criminología, publicada 

inicialmente en España en 1913, que fue luego objeto de diversas correccio-

nes de detalle hasta la sexta edición de 1916 publicada en Argentina. Si bien 

los trabajos criminológicos de Ingenieros han sido ya explorados por diversos 

investigadores / as esta dimensión de la relación de su producción intelectual 

con la criminología positivista europea, aun cuando se hayan identificado 

precedentemente diversas pistas, debía ser precisada y profundizada. Y este 

capítulo constituye un intento en esta dirección, en un doble sentido. Por un 

lado, se analiza detalladamente la relación de Ingenieros con respecto a los 

discursos criminológicos positivistas europeos –especialmente aquellos pro-
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ducidos en el contexto italiano–, identificando sus diversas rupturas e inno-

vaciones, tanto en el terreno de la reflexión sobre la ‘etiología criminal’ como 

en el de la ‘clasificación de los delincuentes’. Por el otro, se identifica la 

dinámica de ‘autoelogio’ en la producción intelectual de este autor, reivin-

dicando su originalidad y creatividad y se plantean algunas observaciones 

sobre los viajes de sus ideas hacia el contexto europeo, a partir de sus propios 

textos.

En segundo lugar, tenemos el capítulo de Esteban González, ‘Aquella casa 

de redención que en Italia nunca verán’. Visitas y viajes a la Penitenciaría 

Nacional de Buenos Aires (1907–1910)’. El objetivo de este capítulo es plan-

tear algunas cuestiones en torno a la centralidad de la Penitenciaría Nacional 

de Buenos Aires en las redes de intercambio de saberes sobre la cuestión 

criminal. En este sentido, se considera que la gestión de Antonio Ballvé 

como director del penal porteño (1904–1909) no solamente coincide con 

un periodo de significativa modernización del castigo con respecto a perio-

dos anteriores, sino que también acentúa una nueva faceta del edificio como 

faro de la reforma penitenciaria argentina hacia las miradas del mundo 

entero. Se parte del presupuesto de considerar que los reconocimientos 

por parte de los principales representantes de la criminología positivista 

del 900 fueron un elemento muy importante en este proceso. Los viajes 

realizados desde el norte hacia el sur encontraron en la lejana Penitenciaría 

porteña no solamente una proyección de modelos vanguardistas de aplica-

ción de la pena, sino también una usina de saberes sobre la cuestión criminal 

con una dinámica local. Las visitas, primero del matrimonio Gina Lombroso 

y Guglielmo Ferrero (1907) y luego de Enrico Ferri (1908, 1910) fueron 

verdaderos hitos entre los expertos de Buenos Aires. Sus pasos por el edificio 

de la avenida Las Heras en sus agobiantes agendas de viaje redefinieron un 

momento particular de la reforma penitenciaria, movilizando el esquema de 

condiciones de posibilidad. Este capítulo se separa en cuatro apartados. En el 

primer apartado, se plantean algunos antecedentes importantes sobre la 

presencia de la Penitenciaría Nacional en los escenarios de discusiones glo-

bales, donde Argentina se incorporó de manera temprana a través de sus 

oficinas diplomáticas. En segundo lugar, se desarrollan algunos elementos de 

la gestión del director Ballvé como un punto de inflexión en el entramado 

pragmático de la Penitenciaría porteña. En tercer lugar, se plantea un repaso 

sobre las visitas mencionadas y los intercambios entre expertos que tienen 

lugar durante aquellos años y que cimentaron el contexto particular de la 
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reforma penitenciaria en Buenos Aires. En las reflexiones finales se subraya la 

centralidad de la Penitenciaría Nacional como un escenario no solo de 

ensayo de políticas públicas en torno al castigo, sino como una caja de 

resonancia de saberes y prácticas.

En tercer lugar, encontramos el capítulo de Luis González Alvo, ‘Adiós al 

Panóptico. Renovaciones y anclajes del penitenciarismo argentino a través de 

los viajes de Carranza, Casas y Soler a Chile y Brasil (1915–1927)’. En la 

historia de la cuestión criminal latinoamericana, los viajes de estudio han 

ocupado lugares de relevancia y existe considerable historiografía al respecto. 

Se ha destacado, entre otros temas, la importancia de la configuración de 

circuitos regionales en el contexto de redes de relaciones asimétricas entre 

centros de producción científica. En lo que atañe a la historia de las prisio-

nes, pocos elementos están tan presentes como el hábito viajero de los 

reformistas. A partir del primero y más reconocido de los viajeros peniten-

ciarios, el filántropo inglés John Howard (1726–1790), el devenir de la 

reforma de las prisiones estuvo ligado a las experiencias trasnacionales. Desde 

sus primeras décadas de existencia independiente, los gobiernos latinoame-

ricanos buscaron materializar sus sueños de castigo civilizado a través de 

viajes de estudio y de la construcción de edificios radiales ‘importados’. El 

modelo, por más de un siglo, fue la cárcel radial, mal llamada ‘panóptico’. 

Sin embargo, a comienzos del siglo XX comenzará a ser cuestionado. En 

América Latina, el ‘adiós al Panóptico’, es decir, el declive de las cárceles 

radiales, fue de la mano de otro gran cambio cultural, ya que los viajes de 

penitenciaristas no sólo se dirigirían al hemisferio norte sino también a los 

países vecinos del Cono Sur. Los intercambios dentro de los países sudame-

ricanos venían incrementándose de manera exponencial desde fines del siglo 

XIX, gracias al afianzamiento de los estados nacionales y su mayor inserción 

en la economía mundial. En ese contexto de mayores flujos de intercambio y 

de producción deredes y espacios de circulación común entre países vecinos, 

algunos penitenciaristas argentinos emprendieron viajes para conocer el 

estado de las cárceles de la región. En este capítulo se abordan las experien-

cias de viaje de tres importantes actores de la reforma penitenciaria argenti-

na: Adolfo S. Carranza (1886–1939), Melitón de las Casas (1879–1952) y 

Sebastián Soler (1899–1980). Los testimonios dejados por estos autores dan 

cuenta de los primeros viajes realizados por penitenciaristas argentinos a 

países limítrofes con fines exclusivos de estudiar sus prisiones. A través del 

mirador de estos primeros ‘viajeros penitenciarios’ a países vecinos, se analiza 
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un conjunto de renovaciones –y de anclajes– de un penitenciarismo local 

que emergió a comienzos del siglo XX y que se consolidó mediante la 

construcción de importantes y novedosas prisiones, influidas en buena parte 

por el intercambio viajero. Las nuevas prisiones construidas en las décadas de 

1920–1930, además de abandonar el partido radial, también corrieron el eje 

geográfico local de los ‘modelos’, al cobrar importancia las penitenciarías de 

Coronda (Santa Fe) y de Villa Urquiza (Tucumán), entre otras, y dejar defi-

nitivamente obsoletos a los edificios de la Penitenciaría de Buenos Aires y de 

Ushuaia, los primeros ‘faros de civilización’ argentina. Se emplea el término 

‘modelo’ ya que fue ese el que los propios actores designaron para sus 

proyectos de cárcel, tanto en Coronda como en Villa Urquiza, los autores 

de los proyectos tuvieron la intención de no construir una ‘copia’ o una 

‘adaptación’ sino un modelo propio, localizado.

En cuarto lugar, tenemos el capítulo de Jeremías Silva, ‘La reforma penal 

en el Cono Sur: la circulación de saberes expertos y las influencias interna-

cionales (1920–1940)’. El objetivo de este capítulo es reconstruir los saberes 

expertos e influencias internacionales que sustentaron las demandas y pro-

puestas en torno a las reformas de los Códigos Penales de Argentina y Chile 

en las décadas del veinte y treinta. En ambos países, reconocidos juristas 

elaboraron proyectos de reforma integral de los Códigos Penales a pedido 

del Poder Ejecutivo. Si bien no alcanzaron sanción, formaron parte de un 

clima reformista que buscó modificar las legislaciones penales de estos países. 

Con este propósito, se busca comprender el papel de reconocidos juristas en 

dichas reformas, las demandas para reformular la legislación de los estados 

nacionales, los diálogos regionales que nutrieron estos proyectos y los pro-

cesos internacionales concomitantes en los que se enmarcaron. Es precisa-

mente la distancia que medió entre ese deliberado y significativo esfuerzo de 

reforma y sus fallidos resultados lo que posibilita explorar el papel de los 

juristas y expertos en la reformulación de la legislación, así como sus fuentes 

e influencias intelectuales. Es decir, se trata de dos casos privilegiados para 

avanzar en una perspectiva que aspira a dar cuenta de las especificidades de 

esa relación entre expertos, política y sociedad, el peso que tanto en sus 

propuestas como en sus resultados cobraron las circunstancias locales y pon-

derar la forma en que los diálogos y nuevas tendencias regionales e interna-

cionales influenciaron estos procesos.

En quinto lugar, encontramos el capítulo de María Belén Portelli, ‘Delin-

cuencia infantil, saberes expertos y modelos internacionales. La visita de 
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Carlos de Arenaza a Estados Unidos (1927–1934)’. En Argentina, la historio-

grafía ha indagado sobre los discursos profesionales y las políticas estatales en 

torno a la infancia delincuente a comienzos del siglo XX. En general, estos 

estudios subrayaron la influencia que las ideas y realizaciones jurídico-insti-

tucionales del plano internacional tuvieron entre los expertos y agentes 

estatales argentinos. Sin embargo, aún subsisten muchos interrogantes sobre 

las prácticas que posibilitaron la construcción de conocimientos sobre las 

experiencias extranjeras y los procesos de configuración de ‘modelos’ a 

seguir. Con el propósito de formular algunos avances en ese sentido, este 

capítulo procura examinar los procesos de circulación de ideas y producción 

de saberes especializados sobre la experiencia norteamericana en materia de 

minoridad. Para ello, analiza la visita que el médico argentino, Carlos de 

Arenaza, protagonizó al país del norte a fines de 1927. De manera específica, 

indaga el impacto del viaje en el acceso a saberes e informaciones, así como 

las realidades que el experto examinó en el suelo norteamericano y las valo-

raciones que realizó de ellas. Se sostiene que, a instancias de su viaje, Arenaza 

recogió materiales, realizó observaciones directas e intercambió con expertos. 

Esto le permitió trascender los discursos científico-legales para explorar el 

terreno de las prácticas y las realizaciones materiales. Como resultado, cons-

tató los aportes y logros del caso estadounidense, aunque también observó 

ciertas limitaciones y relativizó el alcance de algunos cambios. Así, frente a 

las imágenes de admiración que circulaban entre los expertos argentinos, 

Arenaza elaboró una visión más crítica y matizada de la experiencia norte-

americana.

En sexto lugar, tenemos el capítulo de José Daniel Cesano: ‘Manuel 

López-Rey Arrojo: Comunicación académica, contactos intelectuales y ten-

sión entre exilados (1941–1947)’. El capítulo se propone reconstruir el tramo 

cronológico comprendido entre 1941 a 1947, en donde el iuspenalista y 

criminólogo español, exilado como consecuencia de la guerra civil, Manuel 

López-Rey, vivió en Bolivia; analizando tanto su producción desarrollada en 

ese país, así como las comunicaciones académicas que mantuvo, en aquel 

período, con juristas argentinos y otros exilados españoles con residencia en 

Argentina (como fue el caso de Luis Jiménez de Asúa). Para ello se utilizarán 

como fuentes la obra producida por el autor en ese lapso y la corresponden-

cia que mantuvo el jurista español con referentes de la cultura jurídica 

argentina (como Ricardo C. Núñez). También se reparará en la incidencia 

que tuvo la visita a Córdoba de López-Rey invitado por la Universidad, y 
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reflejada en la prensa de la época como también las repercusiones institu-

cionales que aquella produjo.

En séptimo lugar, encontramos el capítulo de Hernán Olaeta, ‘Más allá de 

los saberes ‘librescos’. Los viajes de Di Tullio a la República Argentina (1947 y 

1949)’. El capítulo analiza los viajes emprendidos por el profesor italiano 

Benigno Di Tullio a la Argentina a finales de la década del cuarenta y su 

impacto tanto en el campo académico como en la gestión penitenciaria 

local. Di Tullio realizó dos viajes a Sudamérica durante los años 1947 y 

1949, donde tomó contacto con instituciones, académicos y funcionarios 

vinculados al derecho penal, la criminología y los sistemas penitenciarios 

de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. La presencia del renombrado crimi-

nólogo en Argentina se da en los inicios de la gestión peronista que, de la 

mano de Roberto Pettinato, emprendía una nueva política penitenciaria. La 

dirección que orientaba el penitenciarismo justicialista, entre otras cosas, 

renegaba de los ‘saberes librescos’ –en palabras de Pettinato– y hacía hincapié 

en los de tipo práctico, que redundarán en mejoras concretas para internos y 

personal penitenciario. Di Tullio se inscribe como un ejemplo de este perfil 

enaltecido por Pettinato, pero el visitante también tenía sus propios intereses 

institucionales y académicos, fundamentalmente promover la labor de la 

Sociedad Internacional de Criminología que presidía y que tenía una vincu-

lación previa con la Sociedad Argentina de Criminología dirigida por Osval-

do Loudet.

Finalmente, en octavo lugar, tenemos el capítulo de Jorge Núñez, ‘Roberto 

Pettinato y las relaciones penitenciarias argentino-brasileñas (1946–1955)’. 

Son ampliamente conocidas las profundas transformaciones económicas, 

sociales y políticas realizadas en la Argentina durante los dos primeros gobier-

nos de Juan Domingo Perón. Ahora bien, estos cambios también llegaron al 

mundo de las prisiones. El ejecutor principal de la reforma penitenciaria fue 

Roberto Pettinato (1908–1993), Director General de Institutos Penales de la 

Nación y ésta tendió a la reeducación y posterior reinserción social de los 

penados, así como a la dignificación del personal carcelario. La humanización 

del castigo puede observarse en las mejoras notables de las condiciones de 

detención de los internos y en las transformaciones simbólicas (eliminación 

del traje a rayas y del corte de pelo al ras, cierre del Presidio de Ushuaia). 

También, cabe destacar la política para los guardiacárceles como la organiza-

ción y jerarquización del personal penitenciario, la creación de la Escuela 

Penitenciaria de la Nación, la equiparación con otros cuerpos del Estado, los 
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beneficios salariales y un largo etcétera. El impulso de estas reformas estuvo 

marcado por la visualización de la agenda penitenciaria, lo que se puede 

observar no solamente en la amplia difusión de las medidas tomadas sino 

también en el desarrollo de congresos en la materia, los viajes de estudio a 

gran cantidad de países de América Latina y del Norte global, el asesoramiento 

para la construcción de cárceles-modelo (Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Vene-

zuela, etc.), el rol desempeñado por la Argentina en la elaboración de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos sancionadas por la Orga-

nización de las Naciones Unidas e incluso, el involucramiento directo de Perón 

y Eva Duarte en la problemática carcelaria (visitas a prisiones, seguimiento de 

leyes de amnistía, recepción a cadetes de la Escuela Penitenciaria, etc.).Tenien-

do como marco general la reforma penitenciaria mencionada, el objetivo del 

presente capítulo es analizar las relaciones establecidas entre Argentina y Brasil, 

con una focalización en el accionar de Roberto Pettinato: participación en 

eventos científicos en el país hermano; publicaciones en revistas científicas; las 

visitas a la Argentina de ‘prohombres’ penitenciarios brasileños como Victorio 

Caneppa y la ‘importación’ de ideas e instituciones en ambas direcciones. Se 

trata de abordar aspectos ignorados de la gestión de Pettinato, contribuyendo a 

profundizar en el conocimiento de la experiencia carcelaria peronista, pero a 

su vez su impacto más allá de las fronteras nacionales.

Este libro colectivo presenta un recorrido amplio y ambicioso por un perio-

do largo, entre los años 1880s y 1950s, sobre los vocabularios acerca de la 

cuestión criminal construidos a partir de diversas matrices discursivas en 

Argentina, identificando y explorando los viajes que atraviesan sus fronteras 

en distintas direcciones: Norte-Sur, Sur-Norte y Sur-Sur. Este navega solo 

ciertas áreas de un territorio inmenso, del que permanecen inexploradas 

vastas regiones. Esperamos que estas contribuciones que consideramos sig-

nificativas –junto con otras que se vienen observando en la reciente litera-

tura– configuren un impulso para futuras indagaciones que iluminen estas 

dinámicas de producción y circulación de conocimiento sobre la cuestión 

criminal a través de las fronteras y en diversas direcciones, sin perder de vista 

los momentos de lucha, creatividad e inventiva ‘desde el margen’ pero tam-

bién sin descuidar las condiciones y procesos que repercuten en la gestación 

y mantenimiento de la asimetría y la dependencia entre contextos favoreci-

dos y desfavorecidos. Finalmente, aspiramos a que estas exploraciones sobre 

los viajes de las ideas en torno a la cuestión criminal en el pasado, especial-
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mente en estos dos sentidos, también contribuyan a generar reflexiones sobre 

las posiciones y prácticas de la investigación social en torno a la cuestión 

criminal en nuestro presente, que se ven atravesadas por luces y sombras 

persistentes que provienen de esos tiempos que nos resultan lejanos.
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