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“Soy un convencido de la necesidad de otorgar a la mujer
los derechos politicos y apoyo con toda la fuerza de mi con-
vicción, el propósito de hacer de esto una realidad argentina.”

Palabras del Coronel Juan. Perón en la reunión
Pro Sufragio Femenino del 26 de julio de 1945.





PROLOGO

El propésito de este libro es poner al alcance de todas las
mujeres nociones fundamentales para actuar en la vida civica.

Hemos podido advertir en diversos ambientes, las dudas
que se presentan a las mujeres que, aun poseyendo una cul-
tura general, no han fijado sus conocimientos en las materias
que tratamos y que tropiezan con dificultades para consultar
las obras 0 las disposiciones legales en que se hallan dispersos
los asuntos requeridos. Sin pretensiones de erudicién, dentro
de los limites de una apretada sintesis y con la mayor sen-
cillez, hemos reunido materias que, si bien son dispares, res-
ponden a un concepto integral de las normas legales que es
indispensable que conozcan las mujeres de nueétro pais para
su actual Vida de relacién.

S610 pretendemos que “La Ciudadana” sea un manual prac-
tico de fécil consulta.

La equiparacién de los derechos de hombres y mujeres re-
cientemente completada con el otorgamiento del sufragio hace
comunes a ambos, la mayoria cle las leyes vigentes, pero,
existen—y deben existir—algunas, sélo aplicables a las mu-
jeres. Las modificaciones que se han introducido en ellas
hacen mas necesaria su divulgacién.
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Hemos expuesto los principios fundamentales de la Cons-
titucién Nacional, la organizacién del Gobierno y el sufragio
y enunciado los problemas que en forma mas directa intere-
san a las mujeres.

Aspiramos a despertar la inquietud y el deseo de profundi-
zar el estudio de estos temas para que la incorporacién de la
mujer a las actividades civicas, constituya un valioso aporte
para el engrandecimiento moral y material de la Nacién.

LA AUTORA



CAPITULO I

EL FEMINISMO

El feminismo es una doctrina social que concede a la mujer
capacidad civil e iguales derechos que a los hombres.

El feminismo organizado es un movimiento social que
tiende a equiparar a la del hombre, la condicién de la mujer
en la sociedad, haciendo desaparecer las restricciones legales
que limitan su libre accién.

En todas las épocas se han levantado voces reclamando que
se librara a las mujeres de la opresién a que las sometian las
costumbres y las leyes. Cuando se abrié camino en el mundo
la idea de una organizacién social, en base de la igualdad, la
libertad y la justicia, se inicié también el feminismo activo.

El feminismo postulaba por una transformacién profunda
de la vida social. Para lograr su objetivo que puede com-
pendiarse en la breve férmula igualdad de los sexos, era pre-
ciso otorgar libertades y derribar costumbres y prejuicios;
reformar las leyes; modificar el régimen de la familia; cer-
cenar poderes tradicionales; todo ello, consagrado por mile-
narias tradiciones.

Siempre que un grupo social, en cualquier época y en cual-
quier pais, reivindicé derechos, lo hizo a costa de la sangre
de sus defensores. .

El feminismo pretendia reivindicar los derechos de media
humanidad, pero pacificamente.
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No se derramé sangre pero se vertieron muchas légrilnas
durante dos siglos, para llegar a la situacién actual. Se en-
tablé una lucha tenaz y lenta, combatida con un arma eficaz:
el ridiculo. Cuando las formas democraticas de gobierno triun-
faron en el mundo, el feminismo encontré un camino recto,
una forma concreta de acciénj iniciando la conquista del voto
para las mujeres.

Surgieron las sufragistas, como se llamé a las partidarias
del voto femenino, después de las famosas campa�as  batalla-
doras de las inglesas.

Las formulas mas reveladoras de los ideales feministas se
hallan en los congresos internacionales femeninos 0 en los que
han participado mujeres.

La dificultad mas grande con que tropezé el feminismo
fué la incomprensién real 0 fingida de cuantos la combatian.

La copiosa literatura que inspiré, perdia de vista los ver-
daderos 'prop6sitos para llenar interminables paginas en el
analisis comparativo de las cualidades predominantes en uno
y otro sexo, buscando superioridades o inferioridades, olvi-
dando que en su misma natural diferencia y equilibrio esté
la armonia de la Vida.

Después de las dos grandes guerras de este siglo, las muje-
res, no necesitaron reclamar derechos, porque los hombres
consideraron que los tenian ganados.

Solo al verlas luchar y sufrir en su mismo campo, supieron
valorar su capacidad.

Al evolucionar el feminismo en el sentido practico, las po-
lémicas se han mitigado y el momento actual se caracteriza:

19 Por la participacién de la mujer en el trabajo fuera
del hogar.

29 Las reformas legislativas tendientes a establecer la
capacidad civil.

3‘? La difusién de la educacién y la instruccién.
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4-9 El otorgamiento de los derechos politicos. Esta accién
puede concretarse en el principio “igualdad de oportunidades”
consagrado en F iladelfia.

1. —EVOLUCION DEL FEMINISMO EN EL EXTRANJERO

En cada pais el feminismo ha tomado formas peculiares
seg�n  la idiosincracia de los pueblos y seg�n  las circunstancias.
Como su evolucién se encuentra profundamente ligada a_l -pro-
ceso histérico de su desenvolvimiento politico, en una breve
sintesis, sélo cabe destacar las manifestaciones mas notables,
tendientes en especial a conseguir la igualdad de derechos po-
liticos.

Son también esfuerzos de carécter feminista todos los rea-
lizados para abolir la incapacidad de las mujeres en la Vida
civil; establecer su capacidad juridica; modificar el régimen
del matrimonio; admitir a las mujeres en el trabajo; difundir
la educacion, dando igualdad de oportunidades a ambos sexos;
admisién en los empleos p�blicos;  organizacién de sociedades
femeninas; libertad de agremiacién y defensa de los derechos
de las obreras.

En esa laboriosa gestién trabajaron y trabajan hombres y
mujeres en todos los paises, usando todos los medios de difu-
sién del pensamiento, para modificar primeramente las cos-
tumbres y luego la legislacién.

Se�alaremos  los mas notorios esfuerzos preparatorios del
perfeccionamiento de las democracias, para el ejercicio del su-
fragio por las mujeres.

En los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA desde los comienzos,
la participacién de la mujer en la vida p�blica,  revistié un
gran interés doctrinario y politico.

Los ideales dominantes eran los de libertad y soberania
populares y por ellos se luchaba sin tener en cuenta a las
mujeres.
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Abigail Adams en 1776 inicia las primeras reivindicacio-
nes para las mujeres que asumieron su verdadera importancia
como corolarios de la lucha por la abolicién de la esclavitud
y la libertad de los negros.

El contraste que ofrecia la lucha de las mujeres por con-
seguir para los negros, derechos que a ellas se les negaban,
se hizo mas visible. Se crearon las primeras sociedades femi-
nistas que habian de hacerse cada dia mas poderosas e in-
fluyentes. Se iniciaron las campa�as  p�blicas  con meetings y
oradoras Como Miss Anthony y Miss Stanton que obtuvieron
su primer triunfo en el Estado de Wyoming, con la concesién
del voto en 1869.

Las feministas norteamericanas, emprendieron el camino
mas dificil pues en lugar de trabajar por la reforma de la
Constitucién tuvieron que, en una constante y tenaz campafia,
conseguir el voto sucesivamente, en cada uno de los Estados.
En 1914 ya lo tenian todos los Estados del Oeste.

La campa�a  se vié totalmente coronada por el éxito recién
en 1920, al obtener la reforma constitucional que consagré:
“El derecho del voto no puede ser rehusado a ning�n  ciuda-
dano Americano de la Union, en razén de su sexo”.

El movimiento feminista de INGLATERRA conté con un gran
escritor: John Stuart Mill, tan abundantemente citado por
cuantos han tratado el tema. Sostenedor de la igualdad de los
sexos, demostré con acopio de razones, las ventajas que traeria
al mundo la abolicién de los injustos privilegios masculinos
y en 1865 presenté el primer proyecto concediendo el voto
a las mujeres.

Las ideas que en 1792 expuso Mary Wollstoncra�,  en su li-
bro “]z1stificacio'n de los derechos de la mujer” comenzaron
a difundirse.

Miss Fawcet se destaca en las primeras campa�as  que van
jalonando triunfos con derechos parciales.
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Como las americanas lucharon por la libertad, las inglesas
intervinieron en la politica activamente, antes de poder votar.
Fundaron importantes asociaciones y prosiguieron su accién.

En 1903 aparece en la escena Miss Pankurst que imprime
modalidades nuevas al movimiento.

Un nuevo tipo de feministas asombré al mundo: las sufra-
gtstas.

Estaban decididas a hacerse oir y para ello echaron mano
de métodos violentos y pintorescos. Ya no mas persuacién. Las
sufragistas inglesas perdieron la paciencia cansadas de las
vanas promesas de los politicos. Rompieron cristales, provo-
caron desérdenes, lucharon a brazo partido con la policia,
gritaron y escandalizaron en las calles de Londres.

El mas cruel ridioulo cayé sobre estas decididas mujeres
que si bien desviaron la corriente del verdadero feminismo,
imitando a los hombres en sus métodos y hasta en el vestir,
hicieron una propaganda efectiva, despertando del letargo a
muchas feministas en potencia que dormian por el mundo.

El mismo car-nino que habian de recorrer las mujeres de
todos los paises, fué recorrido también por las inglesas: Con-
vencer a los legisladores, presentar peticiones, interesar a la
prensa; hasta que—extra�a  paradoja—la guerra completé
su campa�a  y en 1918 se otorgé el voto a las mujeres de mas
de 30 a�os,  hasta equipararlas con los hombres, en 1928.

En FRANCIA, en plena Revolucién, Olympe de Gouges lanza
su Declaracién de los derechos de la mujer y la ciudadana, en
que con singular claridad expone las bases de un perfecto
programa feminista.

Las mujeres de Francia siguieron luchando enardecidas por
los Derechos del hombre sin preocuparse de los propios, hasta
que la guillotina acallé la voz de Olympe de Gouges.

Condorcet clesenvolvié la doctrina feminista con profundo
sentido filoséfico pero la legislacion de Napoleon, sofoco todo

intento de liberacién femenina.
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El movimiento feminista francés se desplaza al campo
obrero y encuentra en la visionaria Flora Tristan, americana
y francesa, una sostenedora de la causa de los trabajadores.

Las asociaciones femeninas para obtener el voto nacen cuan-
do se les otorga el sufragio universal a los hombres en 1848
y el largo proceso no se interrumpe, pese a los fracasos de
las numerosas tentativas ante los politicos del momento.

Las francesas seguian haciendo méritos. Su extraordinaria
accién en la guerra del 1914-1918, no peso en la legislacién y
recién después de la dura prueba de la �ltima  guerra, Francia
pone su esperanza en el voto de las mujeres. Por primera vez
han emitido su libre sufragio en 1947.

En ESPAFIA ya en 1850 una escritora, Concepcion Arenal,
expuso un amplio programa feminista; pero el ambiente fué
poco propicio para las libertades femeninas y sus sostenecloras
encontraron poco eco. Durante la efimera Rep�blica  Espa�ola,
ejercitaron con eficacia los derechos politicos yr ocuparon des-
tacadas posiciones. Con la caida de la Repliblica, se abolieron
sus derechos politicos y hoy tienen una reducida capacidad
civil.

En ITALIA las mujeres han realizado sin exhibicionismos,
una larga campaiia pro-voto de la mujer y fundado asociacio-
nes importantes que sin perder de vista su objetivo feminista,
han realizado obra social.

Después de las tragicas vicisitudes politicas y de las dos
�ltimas  guerras se les concede el voto en 1947 en un momento
crucial de Italia.

Su Santidad el Papa Pio XIII las exhorté a votar mostrén-
doles que de su aptitud dependia la suerte de Italia, con honda
repercucién en el mundo. El contingente femenino incorporaclo
al sufragio ha sido en efecto, decisivo.

Las mujeres de ALEMANIA, perdieron todas sus libertades
pliblicas durante el Tercer Reich.
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En el a�o  1920, tenian derechos politicos las mujeres de
Europa, en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Hun-
gria, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Estonia, Lituania, Noruega,
Luxemburgo, Polonia, Suecia y Rusia.

En Australia votan desde 1902, en Nueva Zelandia desde
1893 y en algunos estados de la India desde 1920.

En la AMERICA LATINA el proceso feminista ha sido mas
lento y tardio en sus resultados.

En ~un folleto publicado en 1929 por la Dra. Paulina Luisi,
propulsora del movimienlo en el Uruguay, aparece un planis-
ferio indicando la posicién de los derechos politicos de la mu-
jer en el mundo, en él que se marca con negro los paises que
no los tienen. América del Sud aparece tinta en negro y como
dos manchas diminutas en blanco, el Estado de Rio Grande,
del norte de Brasil y la Provincia de San Juan de la Argentina.

La campa�a  uruguaya culmino en 1934 después de empe-
fiosos esfuerzos.

Obtuvieron el voto las mujeres de México, en 1918; Jamaica
en 1919; Ecuador en 1929; Cuba en 1935; La Rep�blica  Do-
minicana en 1942; Venezuela en 1945; Chile, municipal, en
1934; Brasil en 1946.

2.—EL FEMINISMO EN LA ARGENTINA

La Campafia feminista Argentina tiene sus iniciadoras en
Juana Manuela Gorriti y Juana Paula Manso. Esta Iiltima,
paralelamente a su obra en pro de la educacién, lanza sus
ideas por la emancipacién de la mujer, desde las columnas del
periédico que dirige, “Album de Se�orltas”,  en 1854.

En un medio indiferente e incomprensivo efect�a  una pro-
paganda fogosa. Fué la primer mujer que tuvo el valor de
afrontar al p�blico  dando conferencias. Sarmiento la alenté
en su lucha y como él, fué combativa y combatida.

San Juan otorgé a las mujeres de la Provincia el voto call-
ficado en las elecciones municipales aventajando cas1 en un
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siglo a sus compatriotas, poniéndose a la vanguardia de Amé-
rica y desde 1927 votan en las elecciones generales de la Pro-
vincia.

La accién organizada femenina para el logro de los de-
rechos de las mujeres se inicio en 1905 cuando a raiz del
Primer Congreso del libre pensamiento se fundé el “Centro
F eminista” siendo su iniciadora y primera Presidenta la Dra.
Elvira Rawson de Dellepiani. Realizé una intensa campa�a  en

un ambiente agresivo burlén o indiferente. Luego el centro.

cambié su nombre por el de “Juana Manuela Gorriti” para
evitar mal entendidos y juntamente con la lucha por los de-
rechos civiles, realizé obra social en favor de la madre y el
nifio. La asociacién tuvo destacada actuacién en el Congreso
Femenino Internacional 1910. Desde entonces no cesaron de
presentarse al Congreso con proyectos y demandas para me-
jorar la condicién de la mujer y el ni�o.

En 1918, la guerra europea habia transformado el concepto
imperante respecto a la capacidad de las mujeres y con nue-
vos entusiasmos se lanzaron a la lucha, convencidas que era
el momento propicio——— ;Vana ilusiénl —Entonces, con el va-
liente nombre de “Asociacién Pro-Derechos de la Mujer”, cada
periodo legislativo, marca nuevos intentos ante los Diputados
y los proyectos que se presentan tienen su apoyo 0 son ins-
pirados por la Asociacién.

Se obtuvieron los Derechos civiles en 1926. Faltaban los
politicos. Por eso sin desmayar renovaban periédicamente sus
campafias con nuevas socias que ya eran maestras, médicas,
abogadas, profesoras, doctoras en filosofia. Fueron cayendo
muchas. Hoy su fundadora esté abatida por los aiios y la
enfermeclad.

La propaganda de hecho que las sufragistas inglesas ini-

ciaron en 1910 fué imitada por un grupo de mujeres de nues-
tro pais.
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La Dra. Pankurst tuvo sus émulas argentinas dirigidas por
la Dra. Lanteri que culminaron en su accién para 1919. A esta
luchadora tampoco le fué propicia la opinion. F undo el par-
tido F eminista Nacional y hasta pretendié enrolarse. La idio-
sincracia femenina del pais rechazaba con disgusto ese tipo
de feminismo. Otra campa�a  entusiasta, realizé en 1932 la
Asociacién Argentina del Sufragio Femenino y la de “Damas
Patricias”. Consiguieron reunir 100.000 boletas de adhesion
y contribuyeron a obtener la media ley de 1932. El Consejo
de Mujeres de la Rep�blica  Argentina peticioné también al
Congreso en esa oportunidad.

En 1945 el ambiente se conmovié con otra campa�a  in-
tensa. Las luchadoras de las antiguas asociaciones volvieron a
la accién. Mujeres de todos los sectores de la actividad social
se unieron a ellas y se constituyé la “Asociacién Pro Sufragio
Femenino”.

Se presentaron a la Division de Trabajo y Asistencia de la
mujer, organismo oficial que entonces concentraba los proble-
mas femeninos, a solicitar que por su intermedio, se recibieran
en acto p�blico  a los micleos femeninos que solicitaban el
veto para elevar el petitorio al P. E. de la Nacién.

Como surgié la iniciativa-. de que por un Decreto-Ley, sus-
ceptible de ulterior ratificacién parlamentaria se otorgaran los
derechos politicos de la mujer, un sector femenino del pais que
se titulaba Democrdtico, inicié una enconada campa�a  de opo-
sicién.

Los ataques fueron violentos, pero la Comisién no desmayé
en su intento y la aparicién del Estatutor de los Partidos Poli-
ticos, en que se excluia a las mujeres, la decidié a una accién
inmediata.

La recomendacién del Acta cle Chapultepec que contenia los
derechos politicos para las mujeres habia sido ratificado por el
Superior Gobierno de la Nacién, por ello era justo y oportuno
reclamar su cumplimiento.
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En un entusiasta y magnifico acto que organicé, millares de
mujeres expresaron su anhelo civico, el 26 de julio de 1945.
Obreras de todos los oficios concurrieron con ardor iniciando
su despertar. La reunion conté en un momento con la presencia
del Exmo. Senor Vice Presidente de la Nacién, Secretario de
Trabajo y Previsién Coronel Juan D. Peron, quien especia1men-
te invitado, dejé su despacho paratrasladarse al recinto de la
Cémara de Diputados —donde tuvo lugar el acto— para reci-
bir de manos de las presentes el petitorio en que se concretaban
sus aspiraciones.

El Coronel Peron dijo en su discurso que “apoyaba con
toda la fuerza de su conviccion, el propésito de hacer de ello
una realidad Argentina”.

Cuando por libres comicios populares se eligié el nuevo Par-
lamento, la Comisién renové sus solicitudes. El 19 de julio de
1946 el Senado .de la Nacién aprobé por unanimidad el pro-
yecto que {undo el Senador Soler otorgando plenos derechos
politicos a las mujeres.

Se esperaba que la Cémara de Diputados lo sancionaria de
inmediato, pero se consideraron asuntos posteriores y el voto
femenino volvié a caer en el olvido, amenazado de correr la
misma suerte que en el a�o  1934, pues fenecia e1 periodo de
sesiones.

Se inicio entonces una nueva campa�a  encabezada por la
se�ora  Maria Eva Duarte de Peron, que con gran entusiasmo
movié la opinion p�blica  e insté a los legisladores a un pronto
pronunciamiento.

En la histérica sesién del 9 de setiembre de 1947 aun Cuan-
do los Diputados de la minoria anunciaron su voto favorable,
formulaban dilaciones tendientes a provocar una nueva pos-
tergacién. Para poner término al debate se propuso el reem-
plazo del despacho de la Comisién de Asuntos Constitucio-
nales por el proyecto sancionado por el Senado que obtuvo
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aprobacién y que, a1 otorgar los derechos politicos a las mu-
jeres, jaloné un nuevo triunfo para la Revolucién.

El 23 de septiembre de 1947, en acto p�blico  ante una cre-
cida multitud, en la Plaza de Mayo, el Presidente de la Repti-
blica, promulgé solemnemente la ley; habia cumplido la
promesa que hiciera en 1945.

3.——PROYECTOS DE SUFRAGIO DE LA MUJER EN
LA LEGISLATURA ARGENTINA

La cuestién del voto femenino ha sido planteado reiterada-
mente en el Parlamento Argent-ino. Los proyectos presentados
sufrieron la suerte de tantas Ieyes �tiles,  pasando a estudio de
Comisén, donde caducaron invariablemente.

El Diputado Araya en 1919 proyecté la modificacién del
Art. 79 de la Ley de ciudadania N9 346 y el art. 19 de la Ley
Electoral N9 8871, proponiendo el goce de los derechos politicos
para las ciucladanas nativas y naturalizadas de 22 a�os  cum-
plidos.

F rugoni en 1922 proyecté una breve ley (art. 19) “Las mu-
jeres mayores de 20 afios, diplomadas en universidades, liceos,
escuelas normales, secundarias y especiales‘ tienen todos los de-
rechos politicos acordados a los ciudadanos.”

Bard en 1925 propone modificar las leyes N9 346 y 8871
otorgando el voto a las mujeres nativas o naturalizadas desde
los 22 a�os.

Albarracin en el 1929 propone la modificacién del art. 19
de la Ley 8871 otorgando los derechos electorales a las mujeres
que sepan leer y escribir, que tengan 18 afios, especificando la
forma de inscripcién en el Padrén Electoral en forma detallada.

Bustillo en 1929 proyecta modificar el art. 19 de la Ley 8871
y los otorga a las mujeres que sepan leer y escribir, de 18
a�os  y articula la inscripcién en el Padrén Electoral.
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Bravo en 1929 propone conferir a las mujeres nativas y na-
turalizadas los mismos derechos politicos que a los varones y
todas las obligaciones con excepcién de las de caracter militar.

Ruggieri en 1932, proyecta que las mujeres tengan los mis-
mos derechos politicos que los varones y puedan ser nombradas
y elegidas para los mismos cargos y funciones, con excepcién
de los de carécter militar.

De Andreis en 1932 lo propone con la misma’ amplitud de
los varones, da normas para su inscripcién en el Registro. Im-
pone multas dc $ 20 a $ 100 a las que no se inscriban. Padrén
Electoral independiente.

Martinez en 1932, modifica la Ley 8871, art. 19, confiere
voto desde los 22 a�os,  inscriptas en el Padrén Electoral. Pa-
drén complementario. Inscripcién voluntaria. Derecho a ser
nombradas en los mismos cargos, menos los de carécter militar.

Palacios-Bravo en 1935 (Senado). Mujeres argentinas 11ati-
vas o naturalizadas desde 18 a�os  iguales derechos y obligacio-
nes. Las extranjeras pueden intervenir en las elecciones del
Concejo Deliberante y Territorios. Normas para la inscripcién
obligatoria con penas de multa de 3 20 a $ 100. Padrén in-
dependiente.

En 1932 se constituyé una Comisién Parlamentaria formada
por tres Senadores y cinco Diputados a objeto de estudiar y
despachar los diversos proyectos relativos a sufragio femenino.

El Presidente del Senado designé a los Senadores Eguiguren,
Sanchez Sorondo y Palacios; al Presidente de la Cémara de
Diputados; a los Diputados Martinez, Ruggieri, Pomponio, Ar-
gonz y De Andreis.

El despacho de la Comisién fué sancionado en la Cémara de
Diputados y al llegar al Senado se destiné a las Comisiones
dc Presupuesto y Negocios Constitucionales.

En 1933 el Senador Matienzo pidié sin éxito, pronto des-
pacho del proyecto. En 1934 el Senador Palacios reclamé la
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consideracién del asunto sin conseguir dictamen hasta que
caducé el proyecto.

En 1935 reprodujo el despacho de la Comisién Par1amen-
taria.

En 1946 Soler, presenté al Senado su proyecto que fué apro-
bado por unanimidad y el 9 de septiembre de 1947 lo sancioné
la Cémara de Diputados, con la aprobacién de todos sus miem-
bros. Fué promulgado por el P. E. y lleva el n�mero  13.010.

4.—DECLARACIONES DE CONFERENCIAS
INTERAMERICANAS

Nuestro pais al rubricar el Acta de Chapultepec, hizo suyas
las resoluciones que aprobé Ia Conferencia Panamericana de
Méjico. Las resoluciones relacionadas con la mujer en el mun-
do, corresponden a los Capitulos 9, 28, 31 y 55.

La VII Conferencia Internacional Americana del 22 de di-
ciembre de 1938 en la denominada “Declaracién de Lima en
favor de los Derechos de la Mujer” acuerda: 19 Declarar que
la mujer tiene derecho:

a) A igual tratamiento politico que el hombre.
b) A gozar de igualdad en el orden civil.

c) A las mas amplias oportunidades y proteccién en el
trabajo.

d) Al mas amplio amparo como madre.

La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la
Guerra y de la Paz, aprobé en su Sesién Plenaria del 7 de
marzo de 1945 la recomendacién (art. 19) : “Que dentro de las
condiciones peculiares de sus paises respectivos, los gobiernos
de las Rep�blicas  Americanas adopten sus sistemas de legisla-
cién al propésito de hacer efectiva la declaracién de la VIII
Conferencia Internacional Americana a fin de suprimir las
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discriminaciones que aun puedan existir por razén de sexo
y que afectan la prosperidad y engrandecimiento intelectual,
social y politico de las naciones del Continente”.

E1 art. 31 se refiere a la “Cooperacién de la Mujer en las
reuniones internacionales” y considera “que los postulados de-
mocréticos entra�an  la absoluta igualdad de derechos y de-
beres para los individuos, sin distincién de sexo”.

La Carla de la Mujer y el Ni�o  aprobada el 7 de marzo
de 1945 en la Conferencia Interamericana de la Guerra y de
la Paz enuncia: “Que el papel de la-mujer en la familia, como
trabajadora en la Vida profesional 0 en el desempe�o  de los
deberes ciudadanos en su comunidad, en su pais y en el mundo,
5610 podra ser cumplido si se remueven todos los obstéculos
para su participacién en la industria, en las labores cientificas,
en las profesionales, en el Gobierno y en las actividades inter-
nacionales. , “ ‘~<f*-=‘‘”‘'i_']

_, .

5.—LAS MUJERES Y EL SUFRAGIO

Diremos aqui, algunas cosas de todos sabidas, para incitar
a la reflexién y al anélisis de la conducta a seguir por las muje-
res en el ejercicio del sufragio.

6. — LA DEMOCRACIA

Para cl ejercicio de los derechos civicos se requiere un
claro concepto de la democracia. Las formas de Vida moderna
la imponen como una necesidad.

Aparténdonos de las leyes y sus enunciados es en las cos-
tumbres donde se arraiga la Vida democratica. Su préctica co-
mienza en la Escuela donde concurren y fraternizan los ni�os
de todas las familias, sin distincién de origen ni de fortuna,
uniformados con el albo delantal, instrumento de democracia,
nunca bastante ensalzado por su significacién, para la edu-
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cacién subconsciente de la juventud en las précticas de la igual-
dad. No mas humillaciones infantiles dolorosas, por el raido
y remendado pantalén o por el pobre vestido deste�ido.  La
conducta ejemplar y la aplicacién, inclinan las preferencias de
los maestros, sin atender al origen del alumno.

La ense�anza  religiosa implantada en las escuelas del Esta-
do ha abolido el privilegio de los alumnos que por concurrir
a escuelas particulares podian aprender religién. Hoy todos
los ni�os  gozar; de iguales oportunidades.

La difusién de las ideas por medio de la prensa, el libro
y la radiotelefonia permiten a todos los seres conocer la marcha
de Ios acontecimientos del mundo.

La ocultacién de los procedimientos de los gobernantes con-
duce a1 enga�o  y facilita el poder de las camarillas opresoras.

Los medios de locomocién y transporte colectivos y hara-
tos, conducen en abigarrado conjunto a toda categoria de
individuos. Las diversiones p�blicas  estan cada dia al alcance
de mas numeroso p�blico.

El arte en sus m�ltiples  manifestaciones llega a toda la po-
blacién, haciéndola vibrar en una emocién de_ armonia y be-
lleza.

El deporte, hermana en sus justas caballerescas, a personas
de todos los sectores de la sociedad.

Asi las costumbres de la Vida moderna crean la necesidad
de la democracia, en la préctica de la Vida, haciendo facil la
propagacién de las ideas y las doctrinas.

La democracia no vive sino en un ambiente de Iibertad.

Para que la colectividad pueda ejercitar su libertad debe
imponerse sus propias limitaciones, en vista del interés ge-
neral.

Dentro del marco de las limitaciones que imponen las le-
yes, los habitantes podran desarrollar su actividad de acuerdo

a sus inclinaciones, sus gustos, sus preferencias y sus tenden-
cias.
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Estas limitaciones en una democracia no pueden ser deter-
minadas por el nacimiento, el origen, la clase o cotegoria
social, ni por la fortuna.

Nuestro pueblo tiene ya larga préctica en el ejercicio de
elevar a los mas modestos ciudadanos a las mas altas digni-
dades y funciones del Gobierno. La ciucladania otorga especia-
les derechos a los miembros de las democracias. Los derechos
politicos se reservan a los ciudadanos para que participen en
la Vida p�blica.  El acceso de las mujeres a la ciudadania for-
talece la democracia, al ampliar el n�mero  de miembros que
participan activamente en la politica. _

La conciencia social de un pueblo esta formada por la
conciencia de sus componentes, hombres y mujeres, que al ex-
presar su voluntad en los comicios son expresién de la so-
berania. La democracia se manifiesta‘ no solo en las leyes que
organiza el gobierno, sino en una clisposicién espiritual del
pueblo, tanto mas elevada, cuanto mas culto sea. Tanto mas
pura, cuanto mas ame la libertad.

El pueblo que vive la democracia como concepto insepara-
ble de su existencia ciudadana Vela por la permanencia de sus
garantias, sea cual sea la forma de gobierno que rija su pais.
Estas garantias son:

Que las leyes sean claras, precisas y completas.
Que la ley sea expresién de la voluntad del pueblo.

Que se mantenga la separacién, la independencia y la co-
ordinacién de los poderes de gobierno.

Que la publicidad de sus acto_s sea la norma permanente
de los gobernantes.

7.—FUNDAMENTOS DEL VOTO DE LAS MUJERES

1‘-’—La mujer argentina ha asumido con patriotismo y
lealtad todas sus responsabilidades en el orden social desde
los comienzos de nuestra nacionalidad.
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2°—- Ha clemostrado su capacidad para actuar en todos los
érclenes de la Vida civil, en la cultura, en el trabajo y en todas
las ramas de la actividad.

3‘-’— Del punto de vista econémico es factor de importancia
como productora y como dirigente de la economia del hogar.

4‘-’——Su misién dc madre la faculta para obtener todos los
derechos.

5‘-’—El sufragio femenino es consecuencia légica del prin-
cipio del gobierno democrético y del gobierno representativo.

6‘-’——Para que el sufragio sea verdaderamente universal es
necesario que la mujer vote; no puede excluirse la mitad de
las personas que constituyen una nacién, maxime cuando ella
recibe la misma cultura.

7‘-’— La intervencién (le la mujer en la politica contribuira
a ampliar y dignificar la democracia.

89—La mujer electora y elegible representaré y defenderzi
los intereses morales )7 sociales mas graves, pues esté menos
dispuesta a embarcarse en las preocupaciones abstractas y doc-
trinarias de los politicos profesionales.

99 —La mujer paga impuestos y debe participar en su de-
terminacién. La trabajadora debe votar para defender sus
intereses. ‘ ’

10‘-’——La mujer sufre las mismas sanciones que el hombre
por el incumplimiento de las leyes, luego debe intervenir en
la confeccién de las mismas.

11‘-’—Los paises que han comenzado a dar derechos electo-
rales restringidos a las mujeres, ante los resultados obtenidos,
los han ampliado hasta su pleno otorgamiento.

129 — La experiencia de los paises en que la mujer vota de-
muestra que sus preocupaciones son las mismas: Iucha contra
los flagelos sociales, el alcoholismo, la mendicidad, la inmora-
lidad; contra leyes injustas; la condicién social de la mujer;
la defensa de los intereses del ni�o.
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13‘-’—En los paises en que votan las mujeres han pro-
curado elecciones tranquilas, un buen gobierno y contribuido
a que alcancen un grado notable de civilizacién y orden.

8.—LA NOCION DE RESPONSABILIDAD

Las mujeres argentinas se inician en la practica del su-
fragio.

Para que preste la utilidad social que se espera es funda-
mental que las mujeres posean la nocién clara de la nueva
responsabilidad que han asumido. La voluntad que expresen
libremente al emitir su voto pesaré en los destinos de la
Nacién. %

La opinién p�blica,  expresién de Vida en las democracias,
se forma al unir las opiniones individuales, en la gran opi-
nién de las mayorias.

Garantizar la voluntad de las mayorias es el objeto de las
democracias.

9.—VENCER EL PREJUICIO DE LA INCOMPETENCIA

Muchas mujeres tienen el prejuicio de su incompetencia
en materia politica.

Una de las tantas propagandas mentidas para combatir
e1 sufragio femenino era el de su ignorancia acerca de todo lo
que con él se relaciona.

Creencias muy antiguas mantenian a las mujeres alejadas
de un sinn�mero  de acitividades fundadas en su imposibilidad
fisica o fisiolégica.

Hoy se han incorporado sin desmedro para su salud a la
préctica de trabajos y deportes que consideraban que les es-
taban vedados.

En el orden intelectual ni siquiera intentaban especu1acio-
nes cerebrales que hoy realizan con resultados satisfactorios.
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Cuanclo alguna mujer lo hacia se la consideraba caso de ex-
cepcién y no tenia imitadoras.

Lo mismo ocurre con la politica. Muchas mujeres se jactan
de desentenderse de la cosa ptiblica proclamando lo que oyeron
y leyeron mil veces; que no entienden.

En todas las ramas de la actividad humana, hay técnicos
y especializados que dominan el mecanismo o la ciencia de
su eleccion. Ello no obsta a que quienes no las cultivan sean
capaces de apreciar sus resultados y sus orientaciones y pre-
ver y desear su perfeccionamiento.

La carrera politica es una de las tantas que podran seguir
las mujeres que tengan vocacién y aptitudes para ella.

Para el ejercicio de los deberes civicos todas la mujeres
estén capacitadas.

No es preciso que abandonen sus tareas habituales sino,
simplemente, que se interesen por algo que antes deseuidaron.

Pronto le serén muy claros procedimientos que se le apa-
recian como envueltos en el misterio de lo que no se com-
prende. Pronto se advertiré que su sentido de la realidad es
buena br�jula  para guiarla en el dédalo de la politica. Tendra
que pensar y resolver por si misma, sin pedir que la con(luz-
can; averiguar y aprender lo que no l1a_va aprendido. Para
elegir los gobernantes como para juzgar los actos de gobierno,
los pueblos fienen un sentido especial, una intuicién, que es
tant-o mas acertada cuanto mas culta es la masa popular, pero
para la que no hay un aprenclizaje obligado.

La naciente responsabilidad crearé en cada mujer la con-
ciencia de su valer como ciudadano libre con peréonaliclad
propia. ‘

Si en sus primeros titubeos aparece siguiendo sugestiones
extrafias, adquiriré luego su inclependencia de pensamiento y
formaré en cada caso su opinion personal. A su vez podré
influir con sus razones en la opinion de los demés.
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10.-—VENCER LA INDIFERENCIA

Si se aspira a perfeccionar la democracia, todos los ciuda-
danos tienen el deber de expresar su soberana voluntad por
medio del sufragio.

De nacla vale la teérica enunciacién legal de un derecho
que no se ejercita.

Por la Ley N9 13.010 las mujeres se han incorporado a la
actividad civica y participan en la vida p�blica  con igualdad
de derechos que los hombres.

Su participacién debe ser efectiva. Sustraerse al ejercicio
del voto seria un grave retroceso en el perfeccionamiento de
nuestras instituciones democraticas.

Quienes aspiren a vivir con libertad y desenvolver sus gus-
tos y sus tendencias con las limitaciones consentidas por las
leyes y determinadas por el interés general tienen que partici-
par en la sancién de esas leyes, por intermedio de sus repre-
sentantes.

Si se sustraen a la actividad electoral son responsables de
las limitaciones a su conducta impuesta por una mayoria de la
que por inercia no han tomado parte. Toda queja y disconfor-
midad posterior es injustificada. El quietismo civico es un
atentado contra la democracia. Hay ciudadanas que por no
haber comprendido este elemental principio son propagandis-
tas inconscientes de la abstencién.

Ya en las antiguas democracias se consideraba la indife-
rencia como falta grave del ciudadano. Una ley de Solon
declaraba infame a todo ciudadano que en las sediciones nose
pronunciara por ning�n  partido.

Nada puede justificar la indiferencia en intervenir en tan
fundamental asunto.

La pasividad de muchas mujeres ante los problemas poli-
ticos nace de su sentido préctico.
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Si no podian ejercitar el sufragio, no tenia objeto intere-
sarse en las elecciones.

En América, las mujeres han participado activamente en
las revoluciones desde los origenes de las democracias y luego
han abandonado su suerte en manos de los dirigentes, desin-
tereséndose en el mantenimiento de las conquistas logradas,
por desconocer el Valor de su intervencién y la necesidad de
vigilar la continuidad de la obra comenzada.

Lo que entonces era posible por el género de Vida que Ile-
vaban las mujeres, en la actualidad carece en absoluto de
sentido. La diversificacién de actividades fuera del hogar las
empuja y las obliga a defender nuevos intereses.

La pasividad era posible cuando el campo de su accién se
limitaba al hogar. Hoy, el taller, la oficina, la universidad, la
escuela la obligan a manifestar su propio pensamiento y a
tomar sus propias decisiones.

Se plantea entonces el absurdo de abstenerse en el momen-
to preciso en que la voluntad soberana debe manifestarse en
los comicios.

11. —DIFUSION DE LA EDUCACION CIVICA

Se ha observado con frecuencia que el p�blico  de las con-
ferencias es en su mayoria femenino. En nuestro medio es un
indice revelador del deseo de las mujeres de ampliar sus co-
nocimientos. Si se proponen interesarse _en los temas civicos
como en los literarios y los artisticos, a no dudarlo que pronto
adquirirén una preparacién adecuada.

La propia educacién civica redundaré en beneficio general
porque es bien conocida su misién como educadora de las ge-
neraciones futuras y como depositaria y trasmisora de los
ideales imperantes en cada grupo social. Mientras més culta
sea la mujer, mas fécil le seré trasmitir a sus hijos los fun-
damentos civicos que harén de él un buen ciudadano. Com-
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penetradas de las ventajas de la cultura exigirén de los
gobernantes que elijan, el mayor esfuerzo para que pongan al
alcance de todos, los medios de proporcionérsela.

Conocidas sus predilecciones, los escritores trataran de
cultivar un género que les proporcione lectoras, desarrollando
temas que despierten interés.

Si han de votar en el pais mas de tres millones de mujeres
el deber de todas y cada una es tratar de difundir la instruc-
cién general y su importancia en la marcha del pais.

Tal vez cuando se comente la incultura 0 la ignorancia de
las masas, no se detenga nadie a comparar el enorme progre-
so con el pasado. El indice del analfabetismo de nuestro pue-
blo desciende clia a dia. Las escuelas se multiplican y es el
mismo pueblo el que se debe esforzar porque la luz de la ense-
�anza  llegue a los ambitos mas lejanos de nuestro inmenso
territorio.

12.—LA DEFENSA DEL HOGAR

La transformacién contemporanea de las costumbres ame-
naza la seguridad del hogar. Nadie puede amar mas el hogar
que las mujeres. Ellas encuentran en la familia la fuente de
su dicha.

El Voto de las mujeres signi‘fica una garantia de estabilialad
para la familia.

Una objecién muy frecuente que se formula es la Jde que
las mujeres de cada familia seguirén la tendencia politica del
padre, el hermano 0 el marido. Si es asi, la importancia del
nucleo familiar aumenta, pues ya cuenta con varios votos que
la representan.

Las mujeres en su mayoria llevan una Vida més rnetédica
y ordenada que los hombres, que conduce a dar mas cohesion
a la familia. No perderén, pues, de vista, el proposito de man-
tener su dignidad.



LA CIUDADANA 31

El perfeccionamiento de la democracia obtenido con la
equiparacién de los derechbs de mayor n�mero  de sus miem-
bros, fortaleceré la familia, haciendo mas sélidas sus bases.

Todo ello, si las mujeres anteponen sus deberes de madres y
de esposas a sus aspiraciones de independencia econémica y
politica.

13. —EL CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS
F UN DAMENTALES

En todos los paises en que las mujeres practican el su-
fragio se advierte su preocupacién por los problemas que
afectan al hogar, a los ni�os,  a la moral, a la asistencia y,
directamente, a las actividades de las propias mujeres en el tra-
bajo industrial, intelectual y doméstico.

Esa preocupacién es altamente provechosa porque ellas pue-
den encontrar a tales problemas las soluciones mas adecuadas
por su experiencia y por su predileccién.

Los politicos anuncian en sus plataformas, programas so-
ciales que atraen por sus finalidades. Al llevarlos a la practica,
cuando los llevan, adolecen del defecto de ser inadaptables a
la realidad. Las argentinas poseen un certero sentido de la
realidad que aplican con eficacia ‘en la administracién domés-
tica. El orden y la economia son normas de la familia argen-
tina. Las crisis porque atraviesan los presupuestos domésticos,
causados porzdesocupacién, quebrantos, enfermedad del sos-
tén de la familia, son heroicamente sobrellevados por las ma-
dres o hermanas, que con su ingenio y su entereza salvan del
desastre al n�cleo  familiar.

Estas experiencias cuyo innegable valor nadie discute,
ilustran a las mujeres para saber qué es lo que conviene al
interés cormin, no sélo contemplando el presente, sino con la
previsién del futuro.
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Los hechos sociales que van repitiéndose en determinados
medio ambientes y cuyas consecuencias da�osas  para la con-
vivencia arménica todos conocen, pero que sufreh las mujeres
y los ni�os  con mas intensidad, deben ser objeto del estudio
de las asociaciones femeninas, para buscar los medios de co-
rregirlos, evitarlos o encauzarlos.

Los representantes que lleven al gobierno tendrén su man-
dato, cuyo cumplimiento podran exigir.

La legislacién se fortalecera con ese aporte y las obras
sociales seran mas adecuadas para cumplir sus fines.

14. — LA SOLIDARIDAD

La convivencia feliz y arménica en la Vida social se man-
tiene por la solidaridad.

La mutua dependencia de los seres que forman un grupo
social se revela hasta en los mas insignificantes hechos Coti-
dianos. Cuando se une un conjunto de seres para lograr un
objetivo com�n,  la solidaridad fortalece esa union.

Los hombres tienen solidaridad de sexo. Se revela a tra-
vés de la evolucién histérica, en los actos de gobierno, en la
legislacién y la firme actitud frente al mantenimiento de la
condicién de incapacidad de la mujer en la Vida civil y poli-
tica de los pueblos.

Se observa en el mantenimiento de los prejuicios, en la
tolerancia por los actos inmorales o antisociales de los otros
hombres en la Vida intima; por la defensa esponténea del
proceder de otros hombres frente al de las mujeres; en la dis-
posicién para juzgar la conducta de las mujeres.

La falta de solidaridad de sexo se advierte en ft‘)-rirna no-
toria entre las mujeres.

En la vida p�blica,  recién cuando las mujeres de determi-
nado pais se han ligado por vinculos de solidaridad han im-
puesto la equiparacién de los derechos.



LA CIUDADANA 33

En la Vida privada, las manifestaciones de solidaridad fe-
menma son escasas.

En la lucha por las posiciones, las mujeres con frecuencia
son enemigas de las otras mujeres. Ponen obstéculos que re-
sultan absurdos en el presente estado de evolucién, �nicamente
por razén de sexo. Son resabios de costumbres ancestrales.

El actual “statu” impone la solidaridad social sin distin-
cién de sexos.

La Patria exige la solidaridad de todos sus hijos sin divi-
siones, para el fin com�n  de su grandeza moral, de su progreso
material y del afianzamiento de sus instituciones fundamen-
tales.

15.—LAS IDEAS POLITICAS Y LA VIDA DE RELACION

Las mujeres tienen cualidades y virtudes propias que han
de cultivarse en la expresién exterior de las ideas politicas.

16. — LA MESURA

Un mismo pensamiento puede sostenerse de maneras muy
distintas. La pasién conduce muchas veces a formas de expre-
sién descomedidas y violentas que en una mujer resultan des-
agradables y poco convincentes. Las ideas politicas apasionan
y debe tenerse presente siempre, que es fuerza defenderlas con
circunspeccién. _ a

La mesura debe presidir las reuniones, las asambleas, los
discursos y los escritos. Se ganara en resultados y se elevaré
el pensamiento.

17. — LA TOLERANCIA

La democracia sustenta como firme base el respeto de las
opiniones ajenas.
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En la historia de la evolucién politica de los pueblos ha
quedado un triste saldo de las épocas de intolerancia reli-
giosa, politica 0 social.

Si el don precioso de ser libre, es pensar y expresar las
ideas sin temor, gcémo, han de_ sofocarlo los mismos que lo
gozan?

Cuando una conviccién profunda nos da la certeza de que
los demas 0 algunos estan equivocados, la tolerancia, nos ayu-
daré a no atacarlos con encono. La tolerancia permite ganar
adeptos para nuestras teorias.

La intolerancia es anti-democrética y anti-cristiana, ani-
quila y no construye.

Las mujeres practican la tolerancia como virtud en el ho-
gar, para mantener la union de la familia.

En la gran familia de la Patria, la tolerancia mantendré la
union de la Nacién.

18. — LAS ASAMBLEAS

Cuando nos disponemos a concurrir a una reunion nume-
rosa de personas, nos asalta el escepticismo y el temor, porque
por anticipado pensamos lo dificil que seré entenderse y
ponerse de acuerdo.

En nuestro medio no se ha adquirido la disciplina razo-
nada y conscicnte para las asambleas.

No es necesario particularizarse con ninguna categoria de
personas ni hacer distinciones de ninguna clase. En todas ocu-
rre lo mismo, con mas o menos intensidad.

La fama que tenemos las mujeres en este punto, claro esté
que se lleva la palma. Tendremos que hacer muchos esfuerzos
y demostrar lo contrario con muchos ejemplos, para desvir-
tuar la voz corriente.

Lo mas aconsejable es practicarlo. S610 con el hébito y el
propésito de aprender se llegaré a la capacitacién. La edu-
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cacién ha de comenzar en la escuela. Si los maestros y los
profesores no dan lugar a alumnos y estudiantes a emitir sus
opiniones y ca1nbiarlas con sus camaradas bajo su supervi-
sién, no puede pretenderse que en la Vida de relacién sepan
conducirse.

E1 hablar cuando se debe y el callar oportunamente son
artes dificiles de poseer.

El éxito de un parlamento, de un conferencista 0 de un
miembro de comisién est:-'1 en una intervencién oportuna. A
los que hablan siempre, ya no se los escucha.

Las mujeres han de asistir a sus reuniones con el propo-
sito de ser mesuradas y oportunas y sobre todo dispuestas a
oir mas que a decir. Sin duda sera para los oradores politicos
un dia excepcional aquél en el que los componentes de un
meeting 0 una manifestacién prefieran escuchar sus razones,
s11s argumentos o promesas, a dar libre escape a sus jubilosas
expansiones de entusiasmo, cortando su inspiraciéno con un
;viva! intempestivo, en mitad de un pensamiento.

Seria muy halagiie�o  que las manifestantes comenzaran su
actuacién demostrando disciplina en la atencién y aprobacién
o repu-dio razonados, después de escuchar y comprender. La

moderacién de la mujer hara posible una mas depurada
democracia.

l9.—RESPETO A LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS.
NOCION DE JERARQUIA, SUBORDINACION Y
OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD

El respeto a la dignidad humana y la propia estimacién,
permiten el ejercicio de la obediencia sin caer en sumisiones
serviles.

Con ‘la nocién de riesponsabilidad y la exigencia de la li-
bre ejercitacién de los propios derechos nace el respeto a los
derechos ajenos y la necesidad del cumplimiento estricto de los
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deberes que emanan del cargo, la funcién, el empleo, el apren-
dizaje, el oficio, la profesién y la mutua convivencia.

Existe una postura, tal vez resabio de irresponsabilidad, en
muchas personas, que consiste en la resistencia al cumplimiento
de ordenanzas y reglamentaciones.

Confiamos que en beneficio del orden y la tranquilidad ge-
nerales las mujeres se muestren mas dispuestas a cumplirlas.

El principio de autoridad no se respeta a�n  lo bastante.
No hay mas que observar una peque�a  comisién femenina
para cualquier fin. Todas quieren mandar, presidir, dirigir y
ninguna obedecer, secundar, colaborar. La igualdad consiste
en la facultad que todas tienen para elegir y ser elegida para
ejercer la autoridad en cada ocasién, asunto 0 circunstancia.



CAPITULO II

EL SUFRAGIO

La Ley bésica de nuestro sistema electoral es la llamada
“Ley Séenz Pe�a”,  N9 8871, del 13 de febrero de 1912. El Pre-
sidente Séenz Pe�a,  ante las constantes reclamaciones de ga-
rantias electorales, envié al Congreso el proyecto de dicha ley
que marcé la iniciacion de una etapa en la vida democrética
del pais. F ué reglamentada el mismo a�o  y modificada por
la Ley N9 11.738.

Por estas leyes se reconocen Como electores a los ciudadanos
varones, sin tomar en cuenta a las mujeres, aunque no figuran
de manera expresa, entre los excluidos del padrén electoral,
por razén de incapacidad.

En virtud de la Ley N9 13.010 del 23 de septiembre de
1947, se otorgan a las mujeres los mismos derechos politicos

que a los hombres.

20.—VOTO FEMENINO. LEY 13.010

Articulo 19—Las mujeres argentinas tendrén los mismos
derechos politicos y estarén sujetas a las mismas obligaciones
que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.

Art. 29—Las mujeres extranjeras residentes en el pais
tendrén los mismos derechos politicos y estarén sujetas a las
mismas obligaciones que les acuerdan o les imponen las le-
yes a los varones extranjeros.
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Art. 3‘-’—Para la m11jer regiré la misma ley electoral que
para el hombre, debiéndosele dar su libreta civica correspon-
diente como un documento de identidad indispensable para
todos los actos civiles y electorales.

Art. 4‘-’—El Poder Ejecutivo dentro de los 18 meses de
la promulgacion de la presente ley, procederé a empadronar,
confeccionar e imprimir el padrén electoral femenino de la
Nacion, en la misma forma en que se ha hecho el padron

de Varones. El Poder Ejecutivo podra ampliar este plazo en
6 meses mas.

Art. 5‘-’——No se aplicarén a las mujeres las disposiciones
ni las sanciones de carécter militar contenidas en la Ley N9
11.386. La mujer que no cumpla con la obligacion de enro-
larse en los plazos establecidos, estaré sujeta a una multa de
$ 50 y la pena de 15 dias de arresto en su domicilio, sin
perjuicio de su inscripcién en el respectivo registro.

Art. 6‘-’——El gasto que demande el cum.plimiento de la

presente ley se haré-de rentas generales con imputacion a
la misma.

Promulgada por Decreto del P. E. el 23 de septiembre
de 1947.

21.—ELECTORES EN LAS ELECCIONES NACIONALES

Son electores nacionales, los ciudadanos, mujeres y varones
nativos y naturalizados, desde. los 18 a�os  cumplidos, siempre
que, unas y otros estén inscriptos en el padron electoral.

22. — CIUDADANOS NATIVOS

Son los hombres y mujeres de 18 a�os  cumplidos, nacidos
en el territorio de la Rep�blica;  los hijos de argentinos nati-
vos que, habiendo nacido en pais extranjero, optasen por la
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ciudadania de origen; los nacidos en legaciones y buques de
guerra de la Rep�blica  y los nacidos en mares neutros bajo
pabellén argentino.

23. — CIUDADANOS NATURALIZADOS

Son los hombres y mujeres de 18 a�os  cumplidos de edad,
que hubieran adquirido la nacionalidad argentina por natura-
lizacién, obteniendo la “Carta de Ciudadania”. La ley de elec-
ciones nacionales adopta la edad de 18 a�os.  En otros paises
la edad requerida es de 21 a�os,  Como también lo fijaban las
leyes nacionales de 1857 y 1859. En la de 1863 ya se adopté
la edad de 18 a�os.

24.—ENROLAMIENTO DE LOS CIUDADANOS

Todo ciudadano esté obligado ha enrolarse dentro de los
siete meses de cumplidos los 18 a�os  de edad, concurriendo a
la oficina enroladora del lugar del domicilio, llenando los
requisites fijados por la ley 11.386.

Los ciudadanos que no cumplen con la obligacién de enro-
larse son considerados infractores y se les imponen sanciones
de carécter militar.

25.—ENROLAMIENTO DE LAS CIUDADANAS

Las mujeres argentinas o naturalizadas de 18 afios cum-
plidos deberan enrolarse dentro de los 18 meses de promul-
gada la Iey 13.010, es decir, a partir del 23 de septiembre
de 1947, la primera vez (art. 59 Ley 13.010).

Ha sido aprobada en la Cémara de Diputados, una modifi-
cacién a dicha ley, a fin de que no figure en los padrones
electorales, la edad de las ciudadanas.
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En lo sucesivo se aplicaré la ley 11.386, que reglamenta
el enrolamiento de los varones.

Toda ciudadana esté obligada a enrolarse en los meses
de enero y febrero, julio y agosto, de cada a�o  dentro de los
siete meses de cumplidos los 18 a�os  de edad, concurriendo
a la oficina enroladora del lugar del domicilio. Se entiende
por domicilio a los efectos del enrolamiento, el lugar donde
reside la familia o donde trabaja habitualmente la ciudadana
o donde esta el asiento de sus negocios.

La ciudadana en el acto de enrolarse presentaré en la ofi-
cina enroladora:

a) La partida de nacimiento, la carta de ciudadania, 0
en su defecto una informacién judicial comprobato-
ria de su nacimiento.

b) Una fotografia de 4 X 4, sobre fondo blanco.

Las partidas de nacimiento serén gratuitas. Las informa-
eiones sumarias que se sustancien ante los jueces para rectificar
nombres o actas de nacimiento se tramitarén en papel simple
y exentas de todo sellado.

Se aconseja hacer los tramites de obtencién de partidas
de nacimiento por lo menos tres meses antes de cumplir los
18 a�os,  asi como rectificar cualquier error que podria aca-
rrear dificultades para el futuro.

26.—LA LIBRETA CIVIGA

Las mujeres de 18 a�os  cumplidos deberén obtener su
“libreta civica”, que seré su documento de identidad indispen-

sable para todos los actos civiles y electorales (art; 39 Ley
13.010).
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27. —- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA
OBLIGACION DE ENROLARSE

Las mujeres que no se enrolen en los plazos se�alados,  es
decir, dentro de los 18 meses de promulgada la ley 13.010,
la primera vez y dentro de los siete meses de cumplidos los
18 a�os  en lo sucesivo, estaran sujetas a una multa de $ 50
y la pena de 15 dias de arresto en su domicilio, sin perjuicio
de la inscripcién en el registro respectivo (art. 59 Ley 13.010) .

No se aplicaran a las mujeres las disposiciones de carécter
militar contenidas en la ley 11.386 que reglamenta el enro-
lamiento de los varones (art. 59 Ley 13.010).

28.—EL SUFRAGIO ES OBLIGATORIO

Todos los electores estén obligados a emitir su voto cada
vez que se los convoque.

S610 estén exentos de esta obligacién los que hubieran
cumplido 70 afios de edad; los analfabetos; los que dejaran
de votar por residir a mas de 10 Kms. de la mesa; los que
hubieran tomado domicilio en otro colegio electoral; los que
estuvieran impedidos por enfermedad; los que estuvieran au-
sentes fuera del pais; los que tuvieran una causa justificada
0 un impedimento legitimo que comprobaran ante el juez
competente.

29.—SANCIONES POR DEJAR DE EMITIR EL VOTO

El que dejase de cumplir con el deber electoral, se hace
pasible de una multa de $ 10 m/n. En caso de reincidencia
inmediata, la multa seré de $ 20. Ademés como censura, la
junta escrutadora publicaré los nombres de los infractores.
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Cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una
multa por falta de recursos del condenado, éste sufrira arresto
en razén de un dia por cada $3 5.

Aplicacién.——En la practica, las sanciones penales se
aplican muy poco, pues, pese al caracter sumario que ha que-
rido imprimirle la ley, el procedimiento resulta complicado
y el n�mero  de juicios demasiado grande.

Para e1 personal del Estado existe la obligacién de que
todos los ciudadanos electores, bajo pena de suspension de sus
empleos, presenten su libreta de enrolamiento a sus superiores
inmediatos, el dia anterior al de una eleccién nacional (art. 29,
Decreto Reglamentario). Y la costumbre ha impuesto la
obligacién de presentarla el dia posterior, exhibiendo la ano-
tacién de que “voté”.

La junta escrutadora, practicado el escrutinio de cada sec-
cién, clebe enviar a los fiscales federales, las listas de los elec-
tores que no hayan oumplido con la obligacién de votar a fin
de que el fiscal pliblico, en su respectiva seccién electoral,
acuse ante el juez federal a los ciudadanos infractores (art.
85).

Los juicios por infracciones a la ley electoral, deben ini-
ciarse ante los jueces federales competentes; serén verbales y
sumarios y deben quedar resueltos en un solo acto. Las partes
concurriran al comparendo provistas de la documentacién y
pruebas que tengan en su descargo (art. 89).

Todas las faltas y delitos electorales pueden ser acusados
por cualquier elector perteneciente al mismo (listrito electoral.

30.—EL VOTO ES SECRETO

Ning�n  ciudadano puede hacer ante la mesa, actos osten-
sibles que impliquen revelar el partido o la lista por quien
votaron (art. 13). El presidente de la mesa puede mandar
arrestar al ciudadano que‘ viole el secreto del voto. La ley no
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prevé ninguna sancién determinada, de ahi que la Suprema
Corte, en el fallo de la querella que se inicié contra el Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Fresco, declaré
que no constituia delito el votar p�blicamente.  El fallo fué
mal recibido por la opinion.

31.—EXCLUSIONES DEL PADRON ELECTORAL

No pueden incorporarse al padrén electoral:

19)

29)

39)

Por razén de incapacidad civil: a) Los dementes
declarados en juicio, y aquellos que, no declarados,
se encuentren recluidos en establecimientos p�blicos;

b Los sordomudos ue no se an hacerse entender
_ q
por escrlto.

Por mzén de su estado y condicién: a) Los ecle-
siasticos regulares; b) Los soldados, cabos y sargen-
tos del ejército y la armada, y agentes o gendarmes
de policia, y los sargentos, cabos y soldados de los
resguardos de aduana hasta sesenta dias después de
haber cesado en sus funciones; c) Los detenidos por
juez competente, mientras no recuperen la libertad.

Por razén de indignidad: a) Los reincidentes, por
delitos contra Ia propiedad, durante diez a�os  des-
pués de cumplida la sentencia; 1)) Los penados por
falso testimonio o delitos electorales, durante. cinco
a�os;  c) Los declarados por autoridad competente,
incapaces de desempe�ar  funciones politicas; d) Los
quebrados y concursados fraudulentos hasta cinco
a�os  después de su rehabilitacién; e) Los privados
de tutela o curatela por defraudacién de bienes del
menor o incapaces, mientras no restituyan lo aden-
dado; f) Los que se hallen sujetos a una pena tem-
poral, hasta que ésta sea cumplida; g) Los que hu-
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biesen eludido Ias leyes sobre el servicio militar,
hasta que hayan cumplido la pena correspondiente;
h) Los excluidos del ejército con pena de degrada-
cién o por desercién, hasta diez a�os  después de la
condena; i) Los deudores por apropiacion o defrau-
dacién de caudales p�blicos,  mientras no satisfagan
la deuda; Los due�os  y gerentes de prostibulos;
k) Los que en procesos instruidos por delito contra
las personas, la propiedad, el patrimonio, la fe o la
renta p�blica,  violacién, estupro, rap'to, ultraje al
dor, falsificacién o defraudacion, infraccion a la ley
N9 4097, toxicomania, que hubieran sido objeto de
una condena judicial; 1) Los tratantes de blancas,
rufianes, sodomitas y expendedores de téxicos, cuan-
do estos extremos hubieran sido acreditados en jui-
cio en que el afectado hubiera sido parte; m) Los
reincidentes condenados por delitos de asociacién ili-
cita y los que sufrieren pena en la misma forma como
terroristas, ladrones o estafadores hasta diez a�os
después de cumplida la pena judicial; n) Los ciu-
dadanos naturalizados que hayan realizado actos que
importen el ejercicio de la nacionalidad de origen y
comprendidos en el articulo 89 de ‘la Ley N9 346.

32.—-PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION

Las causas de indignidad, incapacidad o exclusion esta-
blecidas en la forma que por la ley se autorizan, se investigaran
de oficio, o por denuncia del ministerio fiscal, 0 de cualquier
elector. El juez Federal en procedimiento sumario pronuncia-

ra sentencia, en cada caso, que sera apelable ante la Camara
Federal.
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33.—REINCORPORACION AL PADRON ELECTORAL

Para poder votar, los ciudadanos excluidos del padrén
electoral, podran requerir del juez, en juicio sumario la orden
de que se los reincorpore. Las reincorporaciones no podrén
hacerse de oficio, es decir sin que lo solicite el interesado.

34. — COLEGIOS ELECTORALES

A los fines de la practica del sufragio se constituyen en
la Capital de la Rep�blica,  en las capitales y ciudades de pro-
vincias y en las poblaciones rurales, Colegios Electorales. En
cada Colegio Electoral se formaran tantas mesas receptoras
cuantas series de 200 ciudadanos empadronados habiten en la
region comprendida. El Poder Ejecutivo designa los lugares
donde deben funcionar las mesas receptoras de votos.

35,-—l\/IESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Cada mesa esté. constituida por un funcionario denomi-
nado presidente que re�na  las condiciones siguientes: Ser
elector en ejercicio, contribuyente o diplomado en profesién
liberal; saber leer y escribir y residir en la jurisdiccién del
Colegio Electoral. Se nombran también dos suplentes.

36.—EL ACTO ELECTORAL

En el dia designado, los electores procederan a presentarse
al local donde funciona la mesa electoral que les corresponde,
que previamente anuncian los diarios. Llegado al local, el
ciudadano comprobaré si su nombre y demés datos figuran en
el Padrén Electoral, en la Mesa correspondiente.
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Luego se apersonaré al Presidente de la Mesa, entregéndole
su “Libreta de Enrolamiento” o su “Libreta Civica”, la ciu-
dadana.

El Presidente comprobaré los datos y si es la mesa que le
corresponde y en caso afirmativo le entregaré un sobre vacio
sellado y firmado por él.

El ciudadano se dirigiré con ese sobre al “cuarto oscuro”
como se designa comunmente a la habitacién donde se hallan
las listas de candidatos aprobadas de cada partido. Dicha ha-
bitacién no tendré otra comunicacién practicable al exterior,
que la puerta por donde debera entrar y salir el votante, a fin
de evitar que nadie lo controle.

El elector cncerrara en el sobre que se le entregé, la lista
por la que votaré, ya sea toméndola de las que se encuentran
a su disposicién, o la que él llevara, si se la hubiera entregado
el partido. S610 dcbe permanecer un minuto en el “cuarto
oscuro”.

Luego entrega al Presidente el sobre cerrado conteniendo
la lista porque voté, quien comprueba si efectivamente es el
que le entregara y procede a devolvérselo al votante para que
lo deposite en la urna.

El Presidente devuelve asi mismo la libreta de enrolamien-
to 0 la libreta civica al ciudadano o ciudadana, con la anota-
cién de la fecha en que voté, su sello y su firma.

37.—CONSTANCIA DEL VOTO

Igualmente procede a anotar en el Padrén Electoral, la pa-
labra “voté” al lado del nombre del votante.

.-

38.—GARANTIAS DEL ACTO ELECTORAL

Las leyes preven toda suerte de garantias y disponen me-
didas tendientes a asegurar a los ciudadanos el libre ejercicio
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del sufragio, facultando a las autoridades competentes para
intervenir en todo acto que tienda a impedir que las opera-
ciones se realicen en la forma establecida.

Cada partido politico designa “Fiscales” que act�an  ante
las mesas receptoras de votos vigilando la correccién del
acto electoral.

39.—ELECCION DE DIPUTADOS

Seg�n  el art. 37 de la Constitucién Nacional, los Diputados
nacionales se eligen directamente por el pueblo y a simple ma-
yoria de sufragios. Las Provincias y la Capital se consideran
a ese fin como distritos electorales de un solo Estado.

Ocupan las bancas de Diputados los ciudadanos que tienen
individualmente mayor n�mero  de Votos. Cada elector, seg�n
la ley electoral, tiene derecho a votar por las dos terceras
partes del n�mero  de diputados a elegir y en caso de resultar
una fraccién de ese n�mero,  por un candidato mas (art. 55).
Cuando se trate de elegir uno o dos Diputados Nacionales, cada
elector podra votar por un n�mero  igual de candidatos.

Cada partido confecciona su lista con la totalidad de los
diputados a elegir en la ocasién, siendo valido el voto de los
que ocupen los puestos en el orden de la lista, hasta comple-
tar el mimero que alcance los 2/3.

Resultaran electos los Diputados que obtengan mas vo-
tos, cualquiera sea la lista en que figuren, hasta completar
el n�mero  de candidatos a elegirse de acuerdo a la convo-
catoria. '‘ - _ _ ; ‘K

40. — J UNTAS ESCRUTADORAS

Las forman tres miembros, el Presidente de la Camara Fe-
deral de Apelaciones, el Juez Federal y el Presidente de la
Cémara de Apelaciones en 10 Civil. Tienen una importante
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funcién que cumplir en la preparacion y realizacién del es-
crutinio.

41.-—ELECCION DE SENADORES

El Senado se compone de dos senadores por cada pro-
vincia y dos por la Capital Federal.

Los Senadores de cada provincia son elegidos por las le-
gislaturas respectivas a pluralidad de sufragios (art. 46 de la
C. N.) en forma indirecta. Los de la capital en la forma pre-
vista para la eleccion de Presidente de la Nacién.

En la préctica este sistema no lleva a la senaduria a los
candidatos de mas arraigo popular sind que por antiguo vicio
cle nuestras provincias se elije Senador al mas adicto al Go-
bernador.

Actualmente la opinion se inclina’ al voto directo, tal como
se practica en Estados Unidos, desde el a�o  1913.

Alberdi sostenia la conveniencia del voto indirecto y asi
lo consagraban 1-as Constituciones del pais, de 1819 y 1826.

42. -— ELECCION PRESIDENCIAL

Para la eleccién de Presidente y Vicepresidente, nuestra
Constitucién adopta el sistema de eleccién indirecta (art. 81)
por medio de colegios electorales.

Iuntas de electores.—La Capital y cada una de las Pro-
vincias eligen por votacion directa una junta de electores pre-
sidenciales, igual al duplo del total de diputados y senadores
que envien al Congreso (art. 81 de la C. N.). Cada ciucla-
dano elector inscripto en el padrén electoral vota por el mi-
mero total de electores presidenciales que corresponde a su
distrito (ley 12.298 de julio 30 de 1936).

Elegiclas las Juntas Electorales, éstas se re�nen  en la Ca-
pital de la Nacién y en las de sus Provincias respectivas, y
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eligen por cédulas firmadas, la persona por quien votan para
Presidente y en otra cédula, la que eligen para Vicepresidente.
La junta hace dos listas de las personas electas para Presi-
dente y otras dos de las nombradas para Vicepresidente con
el n�mero  de votos que cada uno de ellos hubiera obtenido.
Estas listas se envian, una de cada clase, al Presidente de la
Legislatura Provincial y en la Capital, a la Municipalidad,
para que queden depositadas y las otras dos al Congreso de
la Nacién para que realice el escrutinio.

43.—ESCRUTINIO POR EL CONGRESO DE LA NACION
Reglamenta el art. 82 de la C. N., que el Presidente del

Senado, una vez reunidas todas las listas, las abriré en pre-
sencia de ambas Camaras y se procederé al escrutinio. Los que
re�nan  la mayoria absoluta de votos, serén proclamados in-
mediatamente, Presidente y Vicepresidente.

Los arts. 83 y 84- preven las situaciones que pueden pre-
sentarse cuando ninguno de los candidatos ha obtenido Ia
mayoria absoluta. De acuerdo a esas previsiones, el Congreso
tiene que elegir de entre los candidates votados por los cole-
gios electorales. La eleccién debe quedar concluida en una
sola Sesién del Congreso.

44.—FECHA DE LA ELECCION

La eleccién popular de las juntas electorales presidencia-
les tienen lugar el primer domingo de septiembre del afio
anterior a la renovacién del P. E.

La renovacién se hace el 20 de febrero de cada seis a�os,
a partir de 1947.
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45. — ELECCIONES MUNICIPALES

En la Capital Federal la eleccién de los miembros del Con-
cejo Deliberante se efect�a  por sistema de la representacién
proporcional (leyes 10.240, 11.408 y 12.260).

Se basa en la determinacién del coeficiente electoral que se
obtiene dividiendo el n�mero  total de votos vélidos por el n1'1-
mero de bancas a llenar. Cuantas veces el coeficiente pueda
caber en la cifra total de votos de cada partido, representa
otros tantos candidatos electos dentro de la lista de ese par-
tido. Si de la adjudicacién del n�mero  de bancas a los
partidos resultan una o mas bancas sin proveerse, éstas les
corresponden a los partidos con mas altos residuos.

Los electores votan por una lista completa.

46.—NATURALIZACION DE EXTRANJEROS

De acuerdo al espiritu de la Constitucion de la Nacién
Argentina que expresa en su Preémbulo el propésito de que
Ios beneficios que otorga alcancen a “todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, les ofrece
e1 méximo honor y el mayor bien que puede brindarlesz el
derecho a adquirir la nacionalidad argentina.

La naturalizacién o nacionalizacién es el derecho que
tienen los extranjeros, hombres y mujeres, de obtener la na-
cionalidad argentina.

Los extranjeros que se hayan adaptado a la Vida y cos-
tumbres argentinas y que la amen como a su Patria de ori-
gen, pueden si 10 desean, naturalizarse, gozando asi los
mismos derechos que los ciudadanos argentinos y contra-
yendo las mismas obligaciones.

La ley de octubre de 1869, llamada Ley de ciudadania
argentina, reglamenta el derecho de los extranjeros de natu-
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ralizarse. Establece que las condiciones que deben reunir para
convertirse en ciudadanos por naturalizacién son: Tener mas
de 18 a�os  de edad y haber residido en la Rep�blica  dos a�os
continuos. Este plazo podré ser reducido si se acredita ante el
juez; haber prestado servicios sefialados a la Nacién, como:
desempe�ar  con honra empleos p�blicos;  haber servido en el
ejército o la armada; haber establecido en el pais nuevas in-
dustrias o inventos; colonizado o poblado territorios naciona-
les; ejercido el profesorado o haberse casado con una mujer
argentina.

Los extranjeros que se encuentren en las condiciones se�a-
Iadas pueden solicitar al juez Federal de Seccién la “Carta
de ciudadania”. Este tramite seré gratuito.

El juez competente comprobara la identidad y condiciones
del solicitante y le otorgaré la ciudadania; en el acto de la
entrega del titulo o carta de ciudadania, le recibira el jura-
mento de estilo.

47.—RENUNCIA 0 PERDIDA DE LA CIUDADANIA

Los, argentinos por naturalizacién o por opcion pueden re-
nunciar a la nacionalidad argentina siempre que no tuvieran
obligaciones pendientes para con el Estado derivadas de las
leyes de enrolamiento y servicio militar.

La carta de ciudadania puede ser cancelada o anulada en
determinados casos, cuando la defensa social, asi lo aconseje.

48.—OTORGAMIENTO DE CARTA DE CIUDADANIA
A LAS MUJERES

Las mujeres extranjeras gozan del mismo derecho que los
varones extranjeros para su naturalizacién; sin_ embargo, no
siempre lo interpreté asi la jurisprudencia.
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La primera carta de ciudadania otorgada a una mujer, lo
fué a Mariana Chertkoff por el juez Federal Agustin Urdina-
rrain, el 26 de febrero de 1898.

En 1910 se suscito una polémica en los diarios de la Capi-
tal, a raiz de la negativa del Fiscal Claros a la solicitud de
Carta de Ciudadania a Delia Sofia Cabib, por juzgar que las
mujeres no podian nacionalizarse. El juez llamado a resolver
pronuncié un notable fallo fundado en los arts. 14 a 20
y 33 de la Constitucién Nacional y en la ley de ciudadania,
concediendo la ciudadania solicitada.



CAPITULO III

CONSTITUCION NACIONAL

La Constitucién Nacional ha cumplido plenamente los pro-
pésitos enunciados por los constituyentes. Fué el vinculo de-
cisivo de la union nacional y el eficaz instrumento de gobierno
que creé y permitié el ejercicio del poder publico, mediante
un conjunto de instituciones libres basadas en principios cle-
mocréticos que llenaron la aspiracién de unid/ad alentada por
los pueblos, _manteniendo a. cada estado su autonomia.

La Constitucién Nacional es ley fundamental y suprema e
instrumento de la soberania del pueblo que fija los poderes
del Gobierno para garantizar de modo perdurable el bienestar
y la felicidad de todos los habitantes.

Su lenguaje es el del pueblo mismo, de meridiana claridad,
sin rodeos ni circunloquios. No da lugar a interpretaciones
técnicas rebuscadas; .en su desnuda sencillez expresa justamen-
te lo que el pensamiento de sus redactores quiso significar,
dentro de la inconmovible verdad de su esencia. Tiene la ri-
gidez que exige la perdurabilidad de las instituciones que
organiza; la elasticidad que requiere la marcha incesante del
progreso y la necesidad de adaptarse a los reclamos de las
nuevas formas de vida y tiene ella misma, porque no es un
enunciado teérico de preceptos trasplantados, sino un con-
junto de normas que se identifican con las aspiraciones Colee-
tivas del pueblo.
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Mantiene el poder p�blico  en los justos limites que deman-
da la libertad de los individuos y, al establecer los derechos
y los deberes, garantiza el respeto de la personalidad humana.

49. — ANTECEDENTES

La historia argentina nos seiiala en sus péginas las vici-
situdes, sacrificios y heroismos que hubieron de sumarse para
consolidar definitivamente la Nacién Argentina.

La Constitucién Nacional que nos rige fué sancionada el
1‘? de mayo de 1853 por los Diputados que integraban el Con-
greso General Constituyente. Fué el resultado de los repeti-
dos ensayos y grandes esfuerzos que se realizaron desde 1810.

A partir de la emancipaién, se sucedieron reglamentos, es-
tatutos, pactos interprovinciales y constituciones que perse-
guian el propésito de establecer la union I�cional  y se�alan
sucesivos progresos en la marcha hacia la organizacién actual.

Merecen destacarse el Reglamento Provisorio y el Estatuto
Provisional del 1811; los proyectos de 1812; las trascenden-
tales, reformas de la Asamblea General Constituyente de
1813, el Estatuto Provisional de 1815, el Reglamento Provi-
sorio de 1817, las Constituciones de 1819 y 1826, los Pactos
Interprovinciales, especialmente el Pacto Federal de 1831.

Sirvié de modelo para la redaccién de la Constitucién Na-
cional, la de los Estados Unidos de Norte América, adaptan-
dola a la idiosincracia del pueblo y a las peculiaridades del
pais, y fueron fuente inspiradora de muchos de sus postu-
lados, los principios que enunciara Alberdi en su proyecto
de Constitucién y su libro “Bases”.

Deuda eterna de gratitud tienen los argentinos para los
Constituyentes que venidos de todos los émbitos de la Patria
forjaron el precioso instrumento, fundamento de nuestras li-
bertades y nuestra definitiva organizacién nacional.
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50. — EL PREAMBULO

Ha dicho Sarmiento: “El preambulo de las constituciones
politicas, es el resumen, digémoslo asi, de todas sus disposi-
ciones, el objeto que éstas se proponen asegurar y como una
tesis que todos los parégrafos siguientes, vienen a cumplirlas”.

El preambulo tiene una importancia capital, pues arroja su
luz para la interpretacién de todo el texto. Enuncia los eleva-
dos propésitos de Ios constituyentes con digna sencillez. Revela
el amor a la libertad y la justicia y la generosa disposicién
de un pueblo que invoca y reverencia a Dios, para cumplir los
mas altos fines a que puede aspirar la humanidad.

El preémbulo dice asi:

“Nos, los Representantes del pueblo de la Nacién Argentina,
reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y
eleccién de las provincias que la componen, en cumplimiento
de Pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unién
nacional, afianzar la justicia, consolidar Ia paz interior, pro-
veer a la defensa com�n,  promover el bienester general, y
asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nues-
tra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quie-
ran habitar en el suelo argentino: invocando la proteccién
de Dios, fuente de toda razén y justicia: ordenamos, decreta-
mos y establecemos esta Constitucién, para la Nacién Ar-
gentina.”

51.—DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

Bajo el titulo de “Declaraciones, derechos y garantias” se
agrupan 35 articulos destinados a sefialar a todos los habitan-
tes de la Nacién Argentina, cuales son sus derechos, qué ga-
rantias se les ofrecen para que puedan gozarlos y cuéles son
los limites donde puede desenvolver su autoridad el poder
p�blico.
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52.— LA LIBERTAD E IGUALDAD

La libertad de todos los hombres que habiten el suelo ar-
gentino, entendiendo por ella las aptitudes individuales y
sociales que se deben ejercitar para lograr el bienestar, estén
ampliamente amparadas por la justicia.

Todos los habitantes son iguales ante la ley en iguales cir-
cunstancias, sin excepciones ni privilegios de raza, de sexo,
de nobleza, de fortuna ni de ninguna otra clase.

S610 Dios juzga las acciones privadas de los individuos
y las manifestaciones externas de su voluntad son enteramente
libres, siempre que no ofendan la moral, las buenas costumbres
y no perjudiquen a los terceros, ni Violen la ley.

La igualdad es también la base de los impuestos, pues en
condiciones analogas, se imponen gravamenes y cargas idén-
ticas a todos los contribuyentes.

53. — DERECHOS CIVILES

Corresponden a todos los habitantes sin mas limitaciones
que las que impone la ley, sean nacionales o extranjeros.

Los derechos civiles en relacién al trabajo y a los bienes
son los que tienden a formar y acrecentar el patrimonio de
cada persona y a satisfacer sus necesidades.

Todos los habitantes tienen el derecho de trabajar y ejercer
toda industria, trabajo o profesién, que no esté prohibida
por las leyes. Pueden comerciar con todos los bienes, cuyo
trafico no esté prohibido. Navegar por los rios interiores.
Tienen libertad de locomocién, es decir, pueden recorrer todo
el territorio de la Rep�blica,  sin restricciones, entrar, perma-
necer, transitar y salir del territorio argentino.

En cuanto a los extranjeros, el Gobierno tiene el derecho
de privar de su entrada y de expulsar del pais a los elementos
indeseables, de acuerdo a las leyes vigentes.
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La Constitucién consagra igualmente, que la propiedad
privada es inviolable y que sélo puede privarse de ella, en
virtud de expropiacién, cuando las necesidades colectivas lo
reclamen y previa sentencia judicial, que se funde en una ley.
Los bienes no pueden ser confiscados. Este triste procedimien-
to ha sido borrado definitivamente de nuestra legislacién.

Los autores de obras cientificas y literarias y los invento-
res, tienen sobre sus obras, inventos 0 descubrimientos, todos
los derechos de autor que las leyes les conceden.

Todos los habitantes, son por igual, admisibles en los
empleos p�blicos,  siempre que sean idéneos, de acuerdo a las
leyes.

54.—DERECHOS Y LIBERTADES EN RELACION CON
LA PERSONALIDAD

Estos derechos son indispensables para la Vida de todo
ser humano, en su complete desarrollo. En todos los tiempos
la humanidad, ha debido luchar incansablemente por su
conquista y por su mantenimiento. Sin la libertad de pensar
y de expresar el pensamiento, el hombre quedaria reducido
a la mas triste condicién.

Argentinos y extranjeros, gozan en el territorio de la Na-
cién de libertad religiosa. Pueden adorar a su Dios y pro-
fesar sI_1 culto. ’

La Nacién Argentina, tiene una religién preeminente: La
Catélica, Apostélica y Romana, que sostiene y protege, pero
mantiene la separacién entre la Iglesia y el Estado.

Nuestra Constitucién asegura Ia libertad de pensar, su-
primiendo la censura previa y prohibiendo a1 Congreso que
dicte leyes que puedan restringirla.

No hay quien pueda impedir que las ideas sean publicadas
pero una vez que se conozcan, si son atentatorias de la tran-
quilidad general; o si por cualquier motivo constituyeran un



58 LUCILA DE GREGORIO LAVIE

delito o perjudicaran a terceros, el autor es responsable ante
las autoridades competentes y debera sufrir la sancién que
corresponda.

La libertad de Prensa es derecho fundamental de las na-
ciones democréticas, ya que es el medio mas eficaz de difusién
de las opiniones y el portavoz de las noticias de interés ge-
neral. El abuso de esta libertad puede convertir a la Prensa
en peligroso instrumento de desmoralizacién y enga�o.

Ense�ar  y aprender son dos preciosas libertades de que
goza el pueblo de la Rep�blica,  desde su nacimiento a la
Vida independiente.

Si bien es un derecho de todos los habitantes, es un deber
ineludible del Estado, el difundir la ense�anza  en la medida
mas amplia, para desterrar la ignorancia, fuente de males y
semilla de tirania.

También es deber del Estado, fiscalizar y encauzar la en-
se�anza  de acuerdo a los principios fundamentales de su or-
ganizacion politica y social y a sus orientaciones tradicionales
e histéricas.

La esne�anza  religiosa impartida pero no obligatoria en
las Escuelas del Estado, responde a estos sanos postulados.

Se asegura también la inviolabilidad de la defensa en jui-
cio, en especial, en las causas criminales en que esta en'juego,
algo mas que el patrimonio, el honor y la libertad de los indi-
viduos.

Por ello no puede condenarse a nadie sin sometérselo pre-
viamente a juicio. Este juicio debe ajustarse a las formas
procesales que garantizan su eficacia y realizarse ante el juez
que la ley designe.

La ley en cuyas normas se basa la condena debe ser ante-
rior al hecho de proceso, es decir, seré delito un hecho cuando
asi lo califique una ley anterior a la comisién del mismo.
Nadie podré ser condenado sin ser oido.
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El domicilio, refiriéndonos al lugar donde el hombre ha~
bita, es inviolable y 5610 podré procederse a allanarlo u
ocuparlo cuando una ley faculte en casos especiales a que
determinados funcionarios puedan hacerlo. Lo mismo ocurre
con la correspondencia y los papeles privados.

55.—-DERECHOS EN RELACION A LA
SEGURIDAD PERSONAL

La seguridad de los individuos esta garantida por la Cons-
titucién Nacional. De nada valdria el enunciado teérico de
todos los derechos y la proclamacién de todas las libertades,
si las autoridades pudieran privar a los individuos del goce
de su libertad individual, sin estar defendidos contra cualquier
abuso.

Por eso en el art. 18 establece los medios de defensa con
que cuentan los individuos.

Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud
de orden escrita de autoridad competente.

Si arbitrariamente se retuviera privada de libertad a una
persona, esta misma u otra persona, pueden iniciar el recurso
de amparo llamado Habeas corpus por el que el juez se dirige
de oficio al funcionario que ordené la detencién para averi-
guar si es procedente. Si fuera improcedente, ordena la in-
mediata libertad del detenido.

56. — DERECHOS POLITICOS

Los derechos politicos son los que corresponden a los in-
dividuos como miembros de la Nacién y que la Constitucién
reconoce como que nacen del principio de soberania del pueblo
y de la forma republicana de gobierno (art. 33). Se los con-
cede para que intervengan en la organizacién del gobierno.

La Constitucién no los enumera expresamente pero surgen
de las disposiciones que acuerdan esta indole de derechos.
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Los derechos politicos pertenecen a los ciudadanos, en
las condiciones que establecen las leyes y son: derecho de
elegir o sufragio activo y derecho de elegilibilidad, o sufragio
pasivo.

Son electores los ciudadanos que re�nen  las condiciones
para ello y elegibles en cada caso los que re�nen  las condi-
ciones para ser diputado, senador, presidente, vicepresidente,
concejal o constituyente.

57.—DERECHOS NO ENUMERADOS EN LA
CONSTITUCION

Existen derechos que si bien tienden a la organizacion
del gobierno, no estén reservados exclusivamente a los ciuda-
danos y son inherentes a la personalidad humana.

58.—EL DERECHO DE REUNION

Este innegabie derecho en todas las democracias contem-
poraneas, ha sido reglamentado para evitar los abusos y en
salvaguardia del orden y la tranquilidad p�blica.

59.—EL DERECHO DE PETICIONAR A LAS
AUTORIDADES

Es reconocido por la Constitucién, siempre que los peti-
cionantes no se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen
a nombre de éste y siempre que los peticionantes no cons-
tituyan una fuerza armada. En estos dos supuestos, incurren
en el delito de sedicion.

60.—REFORMA DE LA CONSTITUCION

La propia Constitucién en su art. 30 prevée el futuro y
declara: “La Constitucién puede reformarse en el todo 0 en
cualquiera de sus partes”.
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Si las necesidades del pais,_ en su evolucién, exigen la
moclificacién de alguna de sus normas, no debe sentirse vul-
nerado el respetuoso y devoto amor que todos los argentinos
le profesan. Para que la eficacia de la ley perdure ha de per-
manecer inconmovible en su espiritu pero acorde con las ne-
cesidades del pueblo, siempre en su papel rector de'las normas
a que se ha de ajustar la convivencia.

La Constitucién fué reformada en tres oportunidades,
1860, 1866 y 1898.

En 1860, a raiz de los sucesos que determinaron la rein-
corporacién de Buenos Aires al resto de la Confederacién,
la Convencion Nacional reunida en Santa Fe.

En esta oportunidad se reformaron numerosos articulos
con el fin de afianzar el régimen federal y perfeccionar la ley
fundamental para mejor garantizar la libertad.

En 1866 la reforma dispuso la facultad del Congreso para
establecer nuevas fuentes de ingresos al tesoro nacional.

En 1898 se modificé el n�mero  de Ministros del P. E. y
se autorizé al Congreso para fijar la proporcionalidad de
acuerdo con la que se deben elegir los diputados.

61.—REQUISITOS PARA LA REF ORMA

Para que la Constitucién sea reformada se requiere que
el Congreso declare su necesidad mediante una ley votada en
cada Camara por 2/3 por lo menos de sus miembros (art.

30 C. N.).

62. —— CONVENCION REFORMADORA

Se compondra de un n�mero  de miembros igual al de los
Diputados del Congrseo Nacional; las atribuciones de la Con-
vencién quedan limitadas a resolver solo los puntos que el
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Congreso considere que deben ser sometidos a la consideracién
de los convencionales para su modificacién.

63. —— IN CONSTITUCIONALIDAD

La Constitucién es la ley fundamental de la Nacién. Tiene
supremacia sobre todas las demés leyes. Si se dictara alguna
ley o decreto nacional o provincial o alguna resolucién Mu-
nicipal que no se acomodara 0 que estuviese en contradiccién
con ella, el Poder Judicial tiene la faculfad de declarar su
inconstitucionalidad. El fallo de la Corte declarando incons-
titucional una ley tiene efecto 5610 para el caso particular juz-
gado, pero practicamente, la invalida porque en caso de in-
sistencia volveria a resolver en igual sentido.



CAPITULO IV

ORGANIZACION DEL GOBIERNO

El Estado es la organizacién juridica de la sociedad, es de-
cir, el conjunto de sus instituciones y es también el pueblo
como unidad juridica de individuos, organizada bajo el im-
perio de la ley, dentro de un territorio, con la finalidad del
bien com�n.

El territorio es el espacio dentro del cual, el Estado, des-
envuelve su actividad juridica y social.

El pueblo es el conjunto de todas las personas fisicas que
forman una Nacién 0 un Estado.

El poder p�blico  es la potestad que tiene el Estado para
actuar y cumplir sus fines. Un conjunto de individuos que tie-
nen la inisma tradicién, costumbres y aspiraciones, constituyen
una Nacién, pero no forman un Estado, sino estan subordi-
nados a éste, bajo el imperio del poder que regula su Vida
colectiva y si no estén establecidos en un territorio deter-
minado.

Soberania. Es Ia facultad que tiene el Estado para actuar
sin someterse a ning�n  poder superior.

——

Cobierno. Es el conjunto de instituciones por cuyo inter-
medio el Estado ejercita su autoridad y realiza sus funciones.

La ley. Es la regla social obligatoria impuesta por la
autoridad p�blica.
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La organizacion del gobierno, a través de la evolucién his-
térica, presenta variadas caracteristicas, seg�n  las épocas y
las naciones.

La clasificacién clésica es la que los agrupa segun quien
ejercita el poder supremo 0 la_ soberania.

Monarquia. Cuando el poder es ejercitado por una sola
persona que puede llamarse rey, emperador o principe.

Aristocracia. Cuando lo ejerce una clase o una casta
social.

Democracia. Cuando lo ejerce el pueblo.

Podemos agregar a esta clasificacién, la forma mixta 0
constitucional, en que los poderes_del monarca y del pueblo
estan fijados por la Constitucién. Las formas de gobierno
pueden degenerar y entonces la monarquia se convierte en
tirania; la aristocracia en oligarquia y la democracia en
clemagogia.

Las forrnas de gobierno varian, en sus matices, en las di-
ferentes naciones, adaptandose a sus peculiaridades propias.

64-.—'EL GOBIERNO DE LA NACION

“La Nacién Argentina adopta para su gobierno la forma
Representativa, Republicana, Federal” seg�n  lo establece la
presente Constitucion (art. 19).

La Republica Argentina es una Nacién democrética. El
art. 33 de la Constitucion consagra la soberania del pueblo y
solo en una democracia puede ejercitarse la forma represen-
tativa-republicana, que adopta.

Representativa- Significa que el gobierno es ejercido por
los representantes del pueblo. En su art. 22 la Constitucién
prohibe que el pueblo, directamente, dicte leyes, ni realice actos
de gobierno.



LA CIUDADANA 65

Republicana. La Nacién Argentina es una Rep�blica.  Los
caracteres fundamentales son:

a) Soberania del pueblo.
b) Igualdad de todos los habitantes ante la ley.

c) Responsabilidad de los funcionarios, representantes o
gobernantes y publicidad de los actos que aquellos
realicen.

d) Renovacién de las autoridades politicas.

e) Divisién de los poderes en tres departamentos inde-
pendientes y coordinados, con funciones preestableci-
das y control reciproco.

Federal. Porque el poder p�blico  esté. distribuido entre
el gobierno federal y los gobiernos locales o provinciales.

La Nacién es Soberana.

Las Provincias son auténomas.

Los gobiernos provinciales tienen algunas atribuciones ex-
clusivas y otras compartidas con la Nacién. Los poderes del
gobierno nacional son supremos y se aplican en todo el terri-
torio de la Nacién y los provinciales solo se aplican dentro
de los limites de cada provincia.

65. —RESIDENCIA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES

Residen en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal,
desde el afio 1880 (ley 1029 del 24 de septiembre de 1880).

66.—AUTORIDADES DE LA CAPITAL FEDERAL

La Capital de la Nacién esté sometida exclusivamente a la
jurisdiccién del gobierno federal.

El Presidente de la Nacién es el jefe inmediato y local
(art. 86, inc. 39). El Congreso ejerce una legislacién exclu-
siva en todo el territorio de la Capital (art. 67 inc. 27.



66 LUCILA DE CREGORIO LAVIE

La Capital tiene una representacién proporcional a su po-
blacién en la Cémara de Diputados (art. 37) y dos senadores
y electores a Presidente.

Tiene su régimen Municipal compuesto de dos departa-
mentos: El ejecutivo desempe�ado  por un Intendente Munici-
pal, nombrado por el P. E. y un Concejo Deliberante de origen
electivo. '

La Capital posee una justicia ordinaria propia, en todos
los fueros, civil, comercial, criminal, del trabajo, de paz le-
trada y de faltas y sus propios tribunales federales.

67.—-GOBIERNOS DE PROVINCIAS

Los gobiernos de las provincias se organizan‘ en tres de-
partamentos: Legislative, Ejecutivo y Judicial.

Los gobernadores de Provincia (art. 110) son delegados
naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la Cons-
titucién y las leyes de la Nacién.

Cada Provincia organiza bajo la estructura fijada por la
Constitucién los tres poderes y tiene su Gobernador y Vice-
gobernador sus Camaras de Diputados y Senadores, su pro-
pia justicia ordinaria y su régimen municipal.

68. — TERRITORIOS NACIONALES

Estén sometidos exclusivamente al Gobierno Federal. El
P. E. nombra sus autoridades locales.

69. —- PODERES DEL GOBIERNO

Los poderes de Gobierno de la Nacién, se componen y dis-
tribuyen seg�n  el sistema de divisién de los poderes en legis-
lativo, ejecutivo y judicial.
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Los constituyentes se inclinaron por ese sistema con el pro-
pésito de garantizar la libertad individual. Nada mas peligroso
que entregar a las mismas manos funciones tan diversas Como
son las de legislar, administrar, juzgar los delitos y aplicar la
ley, pues facilmente, la autoridad p�blica  puede caer en el
absolutismo. La division de los poderes es la mej or garantia de
un gobierno democrético equilibrado y arménico y asegura el
mejor aprovechamiento de las aptitudes individuales de los fun-
cionarios que los desempe�an  en virtud de su especializacién.

E1 sistema que adopta nuestra Constitucién es el de la
coordinacién, la armonia y el control de los poderes, pudiendo
en los casos determinados, un poder entrar en el campo de
accién del otro.

70. — F ACULTADES EXTRAORDINARIAS

La Constitucién Nacional, guardian permanente de la li-
bertad de los individuos y de la tranquilidad y bien general,
para asegurar el funcionamiento del gobierno, con el equilibrio
de los poderes previstos, precept�a  en su art. 29:

“El Congreso no puede conceder al P. E. Nacional, ni las
Legislaturas Provinciales a‘ los Gobernadores de provincia, fa-
cultades extraordinarias, ni la suma del poder p�blico,  ni otor-
garles sumisiones o supremacias, por las que la Vida, el honor
o la fortuna de los argentinos, queden a merced de gobiernos
o persona alguna”. Incurren en la responsabilidad y pena de
los infames, traidores a la Patria, quienes consientan o fir-
men tales actos y se hacen pasibles de las sanciones corres-
pondientes, que fija el Cédigo Penal, en sus articulos 215
y 227.

Nulidad de los actos. Los actos que tiendan a esos fines
estén marcados de “nulidad insanable”.
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71. — PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo de la Nacién esta encargado de la
funcién de dictar las leyes. Los constituyentes adoptaron el
sistema que es el que asegura un mejor examen de las leyes
y mayor eficacia, control y perfeccién. ‘

El art. 36 de la C. N. dice: “Un Congreso compuesto de
dos camaras, una de Diputados de la Nacién y otra de Se-
nadores de las Provincias y de la Capital, seré investido de
Poder Legislative de la Nacién”.

72.—CAMARA DE DIPUTADOS

Representa al pueblo de la Nacién (art. 36).

En virtud de la sancién de la ley 13.010 de los derechos
civicos de las mujeres, se ha cumplido recién en 1947, parte
del mandato constitucional, al incorporar a la mitad del pueblo
postergado, en la eleccién de sus representantes.

El Poder Legislativo esta a�n  en deuda con la Naciéb al
mantener excluidos a los ciudaclanos de los territorios nacio-
nales que no tienen representacién en el Congreso.

“La Cémara de Diputados se compone de representantes
elegidos directamente por el pueblo de las Provincias y de la
Capital”, preccpt�a  el art. 37.

En cuanto a su numero, esté supeditado al resultado del
ultimo censo que se realica en el pais, en una proporcién que
no podria ser menor de uno por cada 33.000 habitantes o
fraccién mayor de 16.000. Seg�n  el censo de 1914 se fijé de
base uno por cada 49.000 habitantes 0 fraccion que no baje
de 16.500 (art. 35 de la C. N. y ley 10.834 de 1919).

Actualmente la Cémara de Diputados esta compuesta de
158 miembros. Cuando se conozcan los datos del censo de
1947, debera procederse a fijar el nuevo n�mero  de miembros
que han de formar el cuerpo.
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73. — REQUISITOS

Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de
25 a�os;  tener cuatro de ciudadania en ejercicio y ser natural
de la Provincia que lo elija 0 con dos a�os  de residencia
inmediata en ella (art. 40). El mandato dura cuatro a�os
y pueden ser reelectos indefinidamente. La Cérnara se renueva
cada dos a�os,  pero en caso de renovacién total, se sortean
los Diputad_os que sélo durarén dos a�os  en su mandato.

74. — F ACULTADES EXCLUSIVAS

En virtud del carécter popular de esta Cémara se le han
acordado atribuciones exclusivas en cuanto a leyes que afec-
tan fundamentalmente la Vida y el patrimonio de 105 habi-
tantes.

Asi dice el art. 44: “Le corresponde exclusivamente la ini-
ciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de
tropas”. En los supuestos de juicio politico resuelve si hay
lugar a la formacién del mismo y en caso afirmativo se con-
vierte en acusador (art. 45).

75.—CAMARA DE SENADORES

A fin de asegurar en el Senado_ una representacién equili-
brada a las Provincias, ya que la representacién que tienen en
Diputados es proporcional a sus rqspectivas poblaciones, de-
termina el art. 46 de la C. N., que cada Provincia tendra dos
Senadores. La Capital Federal esta equiparada a una Provin-
cia en su representacién en el Senado. Existen, pues, 30 Se-
nadores Nacionales.
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76. — REQUISITOS

Se requiere tener 30 a�os  de edad; seis a�os  de ciudada-
nia; una renta anual de dos mil pesos o una entrada
equivalente y ser natural de la Provincia que lo.elija 0 con
dos a�os  de residencia inmediata en ella.

77. — DURACION

Duran nueve a�os  en el ejercicio de su mandato y son
reelegibles indefinidamente.

E1 Senado se renueva por terceras partes cada tres a�os,
decidiéndose por la suerte, luego que todos se re�nan,  quienes
cleben salir en el primer y segundo trienio (art. 48).

Asi ocurrio en 1930 y en 1946.

78. — PRESIDENCIA DEL SENADO

Corresponcle al Vicepresidente de la Nacién. Solamente tie-
ne voto en las deliberaciones en caso de empate y no puede
participar en ellas.

El Senado elige de entre sus miembros un Presidente pro-
visorio, para el caso de ausencia del titular, o cuando éste
ejerza las funciones de Presidente de la Nacién.

En caso de juicio politico el Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia preside el cuerpo.

79. — F ACULTADES EXCLUSIVAS

El Senado tiene también atribuciones privativas. Juzgar en
juicio politico a los funcionarios designados por la Constitu-
cién (art. 51).

Autorizar al Presidente de la Nacién para que declare el
estado de sitio en caso de guerra.
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Prestar acuerdo al Presidente para nombrar los magistra-
dos de la Corte Suprema y demés tribunales inferiores; minis-
tros plenipotenciarios, encargados de negocios, altos jefes del
Ejército y la Armada y formular ternas para que el Presidente
designe obispos.

80. — PRIVILEGIOS PARLAMENTARIOS

Con el fin de asegurar el libre desempefio de las funciones
del Congreso, la Constitucién ha concedido a ambas Cémaras
y a sus miembros derechos especiales.

Pueden juzgar Ia conducta de sus miembros y aplicarles
sanciones disciplinarias; llamar a los Ministros del Poder Eje-
cutivo para las explicaciones e informes; hacer investigacio-
nes, etc.

81. — IN MUNIDADES PARLAMENTARIAS

Para asegurar la libertad de opinién de los legisladores, la
Constitucién en su articulo 60 les asegura su inmunidad, puss
en virtud de ellas, “ning�n  miembro puede ser acusado, inte-
rrogado judicialmente; ser molestado por las opiniones 0 dis-
cursos que emita en el desempe�o  de su mandato de Legis-
lador”.

Tampoco pueden ser arrestados con excepcién de que se
los sorprendiera “in fraganti” delito.

Ya se hizo referencia a las excepciones de reclutamiento
de tropas y contribuciones que corresponden a la Cémara de
Diputados.

Los particulares pueden también presentar proyectos de
leyes, pero se requiere para que sean tratados, que los haga
suyos un législador.
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8.2.—TRAMITACION Y SANCION DE LAS LEYES

Pueden presentarse las siguientes situaciones:

19 Si un proyecto es aprobado en una Cémara y apro-
bado sin ninguna modificacién en la otra, pasa al P. E.

(art. 69).

29 Si el proyecto es rechazado totalmente por la Cémara
revisora, no puede repetirse en las sesiones del mismo a�o.

39 Si el proyecto es corregido o adicionado, vuelve a la
Cémara de origen. Si la Cémara de origen acepta las modi-
ficaciones por mayoria absoluta, vale decir la mitad mas
uno de sus miembros presentes, pasa al Poder Ejecutivo.

4‘? Si la Cémara de origen desecha las modificaciones,
vuelve el proyecto por segunda Vez a la Cémara revisora. Si
en esta segunda revisién, las modificaciones contaran con
una mayoria de las 2/3 partes de sus miembros, pasaré a la
Cémara de origen. Para que ésta pueda rechazar las mondifica-
ciones, tendré que contar con el voto de las 2/3 partes de sus
miembros presentes. Si cuenta con los 2/3, la ley originaria

pasa al P. E.

Si no tiene 2/3 prima la ley modificada de la Cémara
revisora.

.j...r_..<

59 Si la Cémara revisora no obtiene los 2/3 dc votoa, para

mantener sus modificaciones, queda firme la aprobacién de la
Cémara de origen.

83. — PROMULGACION Y PUBLICACION

El Poder Ejecutivo, dice el articulo 86 inciso 49: “Sancio-
na y promulga” las leyes.

En caso de aprobacién del Poder Ejecutivo la ley queda
Sancionada.
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La promulgacion es el acto formal por el que el Presidente
declara: “Téngase por ley de la Nacién; c�mplase,  comuni-
-quese, publiquese e insértese en el Registro Nacional. La ley
se presume conocida, desde el dia de su publicacién.

Veto. Es la facultad del Poder Ejecutivo, para desaprobar
una ley en todo 0 en parte y oponerse a su inmediata vigencia.
Si solo rechaza alguno de sus articulos puede ‘promulgarla
suprimiéndolos.

El derecho del veto debe ser ejercido en el plazo perento-
rio de diez dias. Transcurridos diez dias sin que el P. E. se
pronuncie, el proyecto se considera aprobado.

Si el P. E. devuelve el proyecto, proponiendo modificacio-
nes, la Cémara de origen podré insistir ante la Revisora, si
obtiene los 2/3 de votos. Si en la Revisora se obtienen también
los 2/3 en favor de la ley primitiva, el veto queda rechazado,
triunfa la ley del Congreso y el P. E. debe promulgarla.

84. — PODER EJECUTIVO

Dice el art. 74 de la Constitucién Nacionalz “El P. E. seré
desempefiado por un ciudadano con el titulo de Presidente de
la Nacion Argentina”.

El Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal, respondiendo
a nuestra tradicién. Re�ne  todas Ias condiciones para ser con-
siderado un “ejecutivo fuerte”; como conviene al sistema de
organizacién del gobierno, adoptado para la mayor eficacia
y rapidez de sus actos y para mantener el orden y la paz,
sin caer en el abuso.

El Vicepresidente, es un sustituto del Presidente, en caso
de, enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o
destitucién” (art. 75 de la C. N.).'No participa de los actos
del P. E. mientras su titular esté en ejercicio.
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Los Ministros del P. E. son simples secretarios de Estado
que el Presidente nombra y remueve directamente, por si 5610
(art. 86, inc. 11). Son también sus consejeros y colaboradoresl

85. — CONDICIONES

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nacién,
se requiere haber nacido en el territorio Argentine, o ser hijo
de ciudadano nativo, habiendo nacido en el extranjero; perte-
necer a la Comunién Catélica Apostélica Romana; tener trein-
ta a�os  de edad y una renta anual de dos mil pesos o una
entrada equivalente.

86. — DURACION

Duran enisu empleo seis a�os  y no pueden ser reelegidos
sino con intervalo de un periodo (art. 77).

87. — ATRIBUCIONES

Las atribuciones del Presidente de la Nacién, estan enun-
ciadas en el art. 86 de la C. N.

Es el Jefe Supreme de la Nacién, tiene a su cargo Ia admi-
nistracién del pais. Representa la soberania Nacional, en el
concierto de las Naciones del Mundo; maneja las relaciones
exteriores; reglamenta las leyes dictadas por el Poder Legis-
lativo, las sanciona y las promulga; es comandante en jefe
de las fuerzas armadas del pais; declara en estado de sitio uno
o varios puntos de la Nacién, en caso de guerra, por tiempo
limitado y con acuerdo del Senado; y cuando el Congreso esté
en receso, en caso de conmocién interior; conmuta penas y
concede indultos.

v‘
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88. — RESPONSABILIDADES

Las graves responsabilidades del Presidente de la Nacién,
el Vicepresidente y Ministros, pueden ser hechas efectivas por
el Congreso, mediante el juicio politico.

Sus causas son: por mal desempe�o  o por delito en el
ejercicio de sus funciones; o por crimenes comunes (art. 45).

La Cémara de Diputados inicia el juicio politico por ma-
yoria de las 2/3 partes de sus miembros presentes y acusa
ante el Senado convertido en alto tribunal de justicia politica.

El Senado absuelve o destituye al acusado; con dos tercios
de votos.

Los tribunales comunes condenan en su caso al acusado

(arts. 45, 51 y 52 de la C. N.).

89. — ACEF ALIA PRESIDENCIAL

El Poder Ejecutivo seré desempe�ado,  en _primer término
por el Vicepresidente; en segundo lugar, por el Presidente pro-
visorio del Senado; en tercer lugar, por el Presidente de la
Cémara de Diputados y a falta de éstos, por el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia. Asi lo determina la llamada ley
de Acefalia. (N9 252 de 1868, sancionada en virtud de lo
dispuesto por el art. 75 de la C. N.).

90. — EL MINISTERIO

Seg�n  el art. 87, reformado por la Convencién Nacional
de 1898 y la ley reglamentaria N9 3727 del mismo a�o,  los
Ministros Secretarios son ocho: Interior, Relaciones Exterio-
res, Culto, Hacienda, Justicia e Instruccién P�blica,  Guerra,
Marina, Agricultura y Obras P�blicas.

Las crecientcs necesidades de la administracién y la com-
plejidad cada vez mayor de las funciones, han determinado Ia
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creacién de Secretarias de Estado, que dependen del P. E. y
cuyos titulares “tienen categoria de Ministros Secretarios de
Estado”.

A los efectos del art. 87 de la Constitucién, los decretos del
P. E. que emanan de dichas Secretarias son refrendados‘ por
el Ministro que determinan los respectivos decretosde creacién.

Las nuevas Secretarias son: Trabajo y Previsién, Aero-
néutica, Industria y Comercio, Educacién y Transporte.

La primera funcién de los Ministros es. la de refrendar y
legalizar los actos del Presidente, sin cuyo requisito carecen
de eficacia (art. 87). Cada Ministro se hace responsable de
los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda eon
sus colegas (art. 88).

Son también funciones inherentes a su cargo la represen-
taeién politica, administrativa y parlamentaria del respectivo
Ministerio; proyectar y sostener ante el Congreso los pro-
yectos de ley iniciados por el P. E.; redactar la memoria
anual; resolver los asuntos administrativos de su despaeho que

no requieran la intervencién del P. E., etc. (Ley 3327 del
11 de octubre de 1898.)

91.—SECRETAI{IA DE TRABAJO Y PREVISION

La creacién de la Secretaria de Trabajo y Previsién por
Decreto 15.074 del 27 de septiembre de 1943, respondié a una
necesidad intensamente sentida por los trabajadores. Se im-
ponia dar a los problemas sociales emergentes del trabajo la
importancia que efectivamente asumen en la Vida del pais.
Los considerandos del Decreto expresan el propésito del go-
bierno de centralizar en un organismo estadual, la funeion de
velar porque se mejoren y cumplan las leyes obreras y se
adopten las medidas conduncentes a dignificar el trabajo y
afianzar la" justicia social, elevando el nivel de Vida de la
clase trabajadora. Propende al acercamiento y colaboracién
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entre los poseedores de la riqueza y los asalariados, el aumento
de la producclon para lograr el desarrollo econémico de la
Naclén y la armonia social.

Se incorporan a la nueva Secretaria, el viejo Departamento
Nacional del Trabajo y diversas reparticiones que realizan fun-
ciones relacionadas con el trabajo, la previsién y la asistencia.
En las provincias y territorios se crean Delegaciones Regio-
nales para cumplir finalidades similares.

Con intervencién de la Secretaria de Trabajo y Previsién,
se han realizado numerosos e importantes contratos colectivos
de trabajo que favorecen a millares de obreros estableciendo
condiciones dignas y salarios adecuados.

92. — PODER JUDICIAL

La Constitucién Nacional consagra el propésito de “afian-
zar la justicia” y asegurar un régimen judicial adecuado a las
necesidades del pais.

El poder judicial es independiente del legislativo y ejecu-
tivo. Su funcién es la de aplicar las leyes y resolver las con-
troversias que se susciten. La organizacién federal de la Re-
p�blica  determina la existencia de una justicia federal 0
nacional y de otra provincial 0 local.

93. —— J USTICIA FEDERAL

La justicia Federal o Nacional es de excepcién y s6lo le
corresponde el conocimiento de los asuntos que fijan expre-
samente los arts. 100 y 101 de la Constitucién Nacional. Se
aplica en toda la Rep�blica  sobre:

a) Puntos regidos por la Constitucién Nacional.

b) Sobre leyes de la Nacién, con excepcién de los C6di-
gos Civil, Comercial, Penal y de Mineria.
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c) Sobre puntos regidos por tratados con naciones ex-
tranjeras.

d) En las causas concernientes a embajadores, ministros
p�blicos  y cénsules extranjeros.

e) Las del almirantazgo y jurisdiccién maritima "come
actos 0 delitos cometidos en alta mar, asuntos de co-
mercio y navegacién maritima.

f) Las causas que se susciten entre dos o més provin-
cias, entre una provincia y los vecinos de otra; en-
tre los Vecinos de diferentes provincias y entre una

provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano
extranjero.

94. — ORGAN IZACION

La justicia federal se ejerce por medio de la Corte Suprema
de Justicia, las Cémaras Federales de Apelacién y los Jueces
de Seccién o Federales.

95.—LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Es el tribunal superior de la Nacién y la intérprete final
de las leyes fundamentales del pais. De acuerdo a la ley 27
de 1862 esté formada por cinco miembros, un Presidente y
cuatro Vocales y un Procurador General de la Nacién.

La Corte Suprema conoce originaria y exclusivamente de
las causas concernientes a embajadores, ministros, cénsules
y vicecénsules extranjeros; las que alguna provincia fuese
parte y en grado de apelacién, de algunas sentencias defi-
nitivas que pronuncian las Cémaras F ederales de Apelacién.

96.—LAS CAMARAS FEDERALES DE APELACION

Estén formadas por un Presidente, tres Vocales y un Fis-
cal. Los asuntos correspondientes a la justicia Federal se



LA CIUDADANA 79

inician ante los jueces de seceién o federales. Sus fallos son
apelables ante las Camaras Federales de Circuito y en al-
gunos casos en �ltima  instancia ante la Suprema Corte.

97.—JUSTICIA ORDINARIA 0 LOCAL DE LA
CAPITAL FEDERAL

Es la mas completa pues existen jueces especializados
para distintas ramas del derecho.

Los juicios se inician ante los jueces de la jurisdiccién
que corresponde y son apelables ante las Cémaras respectivas.

98. —— J URISDICCION CIVIL

Los Jueces de 13 Instancia en 10 Civil entienden en los
asuntos en que el valor cuestionado sea superior a $ 3.000;
en los juicios de sucesiones y concursos civiles; en asuntos
de familia; divorcios; patria potestad, etc. La Segunda Ins-
tancia esta ejercida por las Camaras Civiles de Apelacién.

99. — JURISDICCION COMERCIAL

Los asuntos regidos por leyes comerciales y los que se
refieran a actos de comercio, quiebras, convocatorias de
acreedores, etc., se inician ante el Juez de Comercio y se ape-
lan ante las Camaras de Apelaciones en lo Comercial.

100. — JURISDICCION CRIMINAL

El proceso se inicia ante el Juez de Instruccién quien
prepara el sumario, que es secreto. Si no hay pruebas su-
ficientes del delito que se imputa al procesado, lo sobresee
definitiva o provisoriamente.' Si considera que hay pruebas,
eleva el proceso a “plenario” ante el Iuez de Sentencia quien
condena o absuelve al procesado.
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De esta sentencia se puede recurrir ante la Cdmara de
Apelaciones en lo Criminal 0 Correcional.

101. — J URISDICCION CORRECCIONAL

Los jueces en lo correccional entienden en los delitos en
que se presume que la pena sea menor de un afio de prisién
0 mil pesos de multa. Sus resoluciones son apelables ante
la Cémara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional.
Ante los jueces en lo correccional se apelan las resoluciones
de la Policia o la Municipalidad y cuando la pena impuesta
excede de 5 dias de arresto o $ 20 de multa.

102.——JUSTICIA DE PAZ LETRADA

Llamada también de “Menor cuantia” entiende en los
asuntos civiles y comerciales cuyo monto o valor cuestionado
no excede de 3.000 pesos. Entiende asi mismo en los cobros
cle alquileres y desalojos, cualquiera sea el monto del arren-
damiento, haya o no contrato escrito; en las peque�as  quie-
bras; en los concursos civiles de hasta $ 10.000 y en las su-
cesiones cuyo haber hereditario no sobrepase de 5.000 $.

Los términos procesales son breves y el trémite més sim-
ple, de predominio verbal y actuado, es decir, aporténdose
la prueba en audiencias a las que deben comparecer las partes
y los testigos.

Las sentencias son apelables ante la Cémara de Paz Le-
trada, salvo los juicios menores de $ 200 que solo pueden
apelarse en determinados casos.

103. — J USTICIA DEL TRABAJO

Serén de competencia de la jurisdiccién del trabajo las
causas que se suscitcn entre empleadores y trabajadores por



LA CIUDADANA 31

conflictos de derecho, fundadas en disposiciones de los con-
tratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje 0 de ajuste de
servicios y todas aquellas otras, contenciosas, en que se ejer-
citen acciones derivadas de disposiciones legales o reglamen-
tarias del derecho del trabajo. (Art. 39 de la ley 12.905-
27/12/46.)

Los tribunales del trabajo estén constituidos por la Co-
misién de Conciliacién, las Comisiones de Arbitraje, los
Jueces del trabajo de 19 Instancia y la Cémara de Apela-
ciones del trabajo.

104. — PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Cuando las partes deciden someter su case 211 arbitraje
deben declararlo en la audiencia de conciliacién y entonces
se constituye la Comisién de Arbitraje con el Presidente 0
el Vice de la Comisién de Conciliacién, un representante pa-
tronal y otro obrero, clegidos por las partes.

E1 procedimiento es verbal y actuado y los jueces 10 im-
pulsan dc oficio, es decir, sin que las partes se lo pidan.
No se requiere papel sellado pero si el empleador es conde-
nado, debe reponer todas las actuaciones.

.105. — PROCEDIMIENTO JUDICIAL

En los litigios es el siguiente: La demanda se inicia ante
la Comisién de Conciliacién, la que fijaré. audiencia que debe
celebrarse dentro de 10s 5 dias y a ella concurren las partes
personalmente. 1

Se propone una férmula de solucién. Si no se llega a un
acuerdo el demandado deberé contestar la demanda, opo-
ner excepciones y ofrecer prueba, en ese acto o dentro del
tercer dia. Posteriormente se elevan las actuaciones al Iuez
de T rabajo en turno quien, después de recibir la prueba en
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una audiencia, dicta sentencia. Si las partes estén discon-
formes con la sentencia pueden apelar ante la Cdmara de Ape-
laciones, siempre que el ju.icio sea mayor de mil pesos.

106.——TRIBUNAL DE FALTAS

Se denominan contravenciones o faltas a las violaciones
a las ordenanzas Municipales 0 de Policia.

Para juzgarlas en la Capital se ha creado el Tribunal de
Faltas a cargo cle jueces nombrados por el Intendente Mu-
nicipal. Aplican arrestos, multas, comisos, clausuras e in-
habilitaciones.

107.—JUSTICIA ORDINARIA 0 LOCAL DE
LAS PROVINCIAS

Cada Provincia tiene la facultad de administrar su pro-
pia justicia, de acuerdo a los arts. 5, 104» y 105 de la Cons-
titucion Nacional, por los que conservan todos el poder no
delegado expresamente a la Nacion.

Las provincias han organizado su regimen judicial de
la manera que han considerado mas adecuada, aunque se
asemeja mucho a la de la Capital. La justicia ordinaria 0
local de cada provincia entiende en todos los asuntos que no
sean de competencia federal.



CAPITULO V

DERECHOS CIVILES DE LAS MUJERES

108. —— ANTECEDENTES

A mediados del siglo pasado, época en que Vélez Sars-
field redacté el Cédigo Civil, la sociedad argentina vivia aun
bajo la influencia colonial y predominaban en las familias las
costumbres patriarcales.

Las leyes que se aplicaron en la colonia fueron, la le-
gislacién de Indias y las leyes de Castilla, seg�n  las de Toro.

En las primeras solo se encuentran algunas disposiciones
referentes a las mujeres indigenas y en las de Toro, las mu-
jeres casadas estén reducidas a una verdadera “capitis di-
minutio”.

En el derecho de familia, el hombre tenia una gran su-
premacia y la esposa quedaba sometida a la autoridad ma-
rital, no pudiendo realizar actos juridicos en la Vida civil,
sin autorizacién e intervencién del marido.

Estos antecedentes legislativos y la Vida retraida y ho-
gare�a  que entonces llevaba la mujer argentina, influyeron
en nuestro codificador que no tuvo la visién de los profundos
cambios que ocurririan en nuestras costumbres en solo 50
a�os  de evolucién.

Las mujeres casadas seg�n  el Cédigo Civil y seg�n  la
ley de Matrimonio Civil, al contraer matrimonio caian en una
casi completa incapacidad civil.
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La sociedad, la familia, los hijos y las propias mujeres
sufrieron bien pronto las graves consecuencias que resultaron
del contraste entre la evolucién social y la situacién legal.

Eran muchos los casos en que maridos dispencliosos re-
dujeron a la pobreza a sus familias y no habia defensas
legales suficientes para evitarlo.

Gran n�mero  de mujeres casadas se vieron precisadas a
trabajar fuera del hogar y no tenian la libre administracién
de sus bienes. La instruccién se difundié notablemente y au-
mentaron las educadoras, las profesionales y las comerciantes.

Las disposiciones de la ley resultaban anacronicas.

Los legisladores se hicieron eco de la situacién y en 1912
el Dr. Luis Maria Drago, presenté el primer proyecto para
modificar la situacién juridica de las mujeres; le siguieron
Argerich, Palacios, del Valle Iberlucea, Araya, Melo, Quirés,
Bard, Justo y Bravo. Tendian todos ellos a afianzar la se-
guridad econémica de las mujeres casadas y a otorgarles
capacidad.

El 22 de septiembre de 1926 fué sancionada la ley 11.357
llamada “De los derechos civiles de las mujeres”, sobre la
base del proyecto de los Senadores Bravo y Justo, con algu-
nas modificaciones.

109.—LEY 11.357 DE LOS DERECHOS CIVILES DE
LA MUJER

Esta ley en pocos articulos modifica totalmente el ré-
gimen del Cédigo Civil y otorga a las mujeres la casi total
capacidad civil.

Dice su art. 19: “La mujer mayor de edad (soltera, di-
vorciada o viuda) tiene capacidad para ejercer todos los
derechos y {unciones civiles que las leyes reconocen al hom-
bre mayor de edad”. Queda pues consagrada la igualdad ci-
vil de la mujer y el hombre.
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Pese a ello, el caracter de jefe de familia del marido, dis-
minuye en algunos casos la completa capacidad a la mujer
casada.

110.—LA SOCIEDAD CONYUGAL; REGIMEN DE
LOS BIENES

En virtud del matrimonio se constituye la sociedad’ con-
yugal. Los bienes de la sociedad conyugal se clasifican en:

1) Bienes propios del marido: Son los que tenia antes
de contraer matrimonio o los que adquiera después por he-
rencia, legado o donacién.

2) Bienes propios de la mujer: Son los que tienen igual
carécter.

3) Bienes gananciales: Son 105 adquiridos por uno u
otro de los cényuges después de contraido matrimonio.

111.—DETERMINACION DEL CARACTER DE
LOS BIENES

En el caso que se debiera determinar el carécter de los
bienes, de acuerdo al art. 1224 del Cod. Civil, se consideraran
comunes todos los bienes, a menos que se pruebe por escri-
tura p�blica  o privada el origen de los mismos y que el juez
pueda establecer que pertenecian a uno de los cényuges antes
de contraer matrimonio o que los adquirié por herencia, le-
gado o donacién.

Vale decir que se necesita prueba por escrito para de-
terminar que se trata de bienes propios de lo contrario se
presume que son gananciales.
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112.—BIENES ADQUIRIDOS CON EL TRABAJO
DE LA ESPOSA

La mujer casada puede administrar y disponer libre-
mente del producido de su profesién, oficio, empleo, comer-
cio 0 industria honesta (art. 39 inc. a) de la ley 11.357).

Si adquiere bienes con ese producido puede hacerlo cons-
tar en la escritura de adquisicién, lo que solo podré ser ne-
gado si se prueba lo co11trario (art. 39 inc. a) y 246 del

C. Civil).

113.——BIENES PROPIOS DE LA ESPOSA

La esposa podré administrar y disponer a titulo oneroso,
vender o hipotecar pero no donar los bienes que le pertene-
cian euando contrajo matrimonio o que adquirié por he-
rencia, legado o donacién.

También puede hacerlo con los bienes que le correspon-
dieran en caso de separacién judicial de bienes.

Sin embargo la ley mantiene la presuncién del Cédigo
Civil (art. 1276 y de la ley de Matrimonio art. 57) de que
el marido es el administrador legal de los bienes propios
de la mujer; sin obligacién de rendir cuentas por las rentas
o frutos percibidos.

114.—MANIFESTACION DE VOLUNTAD

Gracias a la ley 11.357 la mujer puede modificar esa si-
tuacién y asumir la libre administracién de sus bienes pro-
pios con solo expresar su voluntad en un registro especial
0 en el Registro Pziblico de mandatos.1

1 En la Capital Federal, este Registro funciona en el local de la
calle Talcahuano 612.
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Para la inscripcién se requiere:

a) Un papel sellado de 35 2.

b) Un papel sellado de 3% 4.

c) La partida de matrimonio.

(1) La cédula dc identidad 0 dos testigos.

Esta inscripcién equivale a la revocacién del mandato
tacito que el marido tenia de acuerdo a la presuncién de la
ley (art. 39 inc. a).

Bien entendido que este requisito es solo en cuanto a los
bienes “propios” y no es necesario en cuanto a los obtenidos
por la mujer con su trabajo pues la ley le tiene ya reservada
su libre administracién.

115.—CARGAS DE FAMILIA

Seg�n  el art. 69 de la ley que comentamos, un cényuge
sélo responde con los frutos de sus bienes propios y con los
frutos de los gananciales por las obligaciones contraidas para:

a) Atender las necesidades del hogar.
b) Para la educacién de los hijos.
c) Para la conservacién de los bienes comunes.

El buen sentido nos indica que para las cargas de los
hijos comunes, si resultaran insuficientes los frutos o rentas,
los cényuges deben responder con sus bienes propios y asi
se desprende de articulos no derogados del Cédigo Civil.

116. — DEUDAS

“Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales
que ella adquiera, no responden por las deudas del marido,
ni los bienes propios del marido y los gananciales que él
administre responden por las deudas de la mujer” (art. 59).
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En caso de que el marido contraiga deudas particulares,
los acreedores no pueden cobrarse con los bienes de la mujer
n1 vlceversa.

Se establece en este caso la completa independencia -o la
individualidad de la deuda.

La inexistencia de este articulo podria destruir todo el
régimen de la ley.

117. —— MUJERES COMERCIANTES

La ley 11.357 ha borrado todas las incapacidades que
existian en el Cédigo de Comercio para las mujeres, quedando
todas esas disposiciones derogadas.

El art. 39 inc. 19, apartado a) autoriza a las mujeres
casadas a ejercer comercio e industria honestos, adminis-
trando y disponiendo libremente del producido de esas ac-
tividades.

El resultado de estas operaciones no afecta a los bienes de
la sociedad conyugal. Las mujeres comerciantes pueden a
nombre propio realizar operaciones comercialos, suscribir do-
cumentos endosables y al portador, Vales y letras de cambio.

Ademas, cualquiera que sea su estado civil, pueden ser
rematadoras y martillerasg cosas que les prohibia el Cédigo
de Comercio.

Las mujeres casadas menores de edad, pueden también ser
comerciantes.

Para evitar situaciones dudosas que pudieran producirse,
nos parece una préctica aconsejable en beneficio de la mujer
casada comerciante y de los terceros, que las mujeres que
se dispongan a ejercer el comercio, inscriban previamente en
el Registro de Mandatos, su voluntad de administrar sus
bienes propios, pues éstos podrian serles necesarios para el
giro de su negocio.
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118.—FORMACION DE SOCIEDADES

La mujer casada puede asociarse con terceras personas y
constltulr sociedades comerclales o civiles de cualquier na-
turaleza (art. 39).

119.—ACEPTACION DE HERENCIA

Las mujeres casadas que recibieran una herencia no pue-
den aceptarla lisa y llanamente, sino con beneficio de in-
ventario, vale decir, que deberé esperar se realicen los tra-
mites legales que revelen si resultaré perjudicial o beneficioso
el aceptar la herencia.

La Iey quiere preservar a la mujer de las desastrosas con-
secuencias que podria acarrearle su ignorancia, aceptando
una herencia cuyas deudas absorbieran todo el activo y de
la que resultarian obligaciones para la mujer.

120.—M_ARIDO PRIVADO DE LIBERTAD

En el caso de que por la comisién de un delito se pri-
vara de libertad al marido por una condena definitiva que
lo recluyera por dos a�os  o mas y que la mujer y los hijos
no tuvieran medios de subsistencia, e1 art. 49 faculta a la
mujer, con autorizacién judicial, para que disponga de los
bienes propios del marido y de los gananciales.

Con el producido de esos bienes deberé proveer a su
propia subsistencia y a la de los hijos menores de 18 a�os.

121.—MUJER CURADORA DEL MARIDO

En el caso de que el marido fuera declarado incapaz por
sentencia judicial, la mujer casada puede ser curadora del
marido y asumir Ia administracién de los bienes.
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122.——HIJOS DE UN MATRIMONIO ANTERIOR

La mujer casada puede administrar los bienes de los
hijos de un matrimonio anterior, sin que los frutos natu-
rales 0 las rentas de los mismos pasen a formar parte de la
sociedad conyugal (art. 39 inc. d). Conserva la patria po-
testad de ellos 3' puede representarlos en juicio.

123. — FUNCIONES CIVILES

Las mujeres pueden ser tutoras, curadoras, albaceas y
testigos en instrumentos p�blicos  (art. 39 inc. h). Al admitir
a la mu'er en el desem e�o  de estas funciones la le no ha

J P Y
hecho sino borrar de nuestro Cédigo, un absurdo.

'Cabe ma or iniusticia ue no reconocer a la mu'er ca-

6 y J q J
pacldad para ser testigo?

124.—TUTELA Y CURATELA

En cuanto a la tutela legitima de los hermanos menores,
solo admite Ia ley la posibilidad de que la desempe�en  cuando
no pudiera ejercerla sus abuelos y hermanos varones.

gY si ellos fueran inaptos? gNo seria mas conveniente que
el juez resolviera sin limitaciones, cuando es mas provechosa
la tutela de la hermana?

Lo mismo ocurre cuando el padre o la madre son incapa-
ces, pues solo ejercerén la curatela a falta de hijos varones.

125.—DE LA MUJER CASADA MENOR DE EDAD

Por el hecho del casamiento los menores de edad se con-
sideran emancipados. Para la Vida civil adquieren capacidad,
aun cuando con ciertas restricciones.
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El caso de las mujeres menores de edad casadas esté pre-
visto en el art. 79 de la ley que comentamos, que le confiere
los mismos derechos c1v1les que a la mujer casada mayor de

edad.

Establece la salvedad de que si desea hacer actos de dis-‘
posicién de sus bienes debe pedir consentimiento al marido,
siempre que éste fuera mayor de edad.

Podria suceder que el marido fuera también menor; en-
tonces tendria que recurrir al juez para que la autorizara.

El juez puede también concederle autorizacién cuando el
marido se niegue a autorizarla sin motivos fundados.

En algunos aspectos queda en una situacién de privilegio
con respecto al varén casado, menor de edad (arts. 128, 134-

y 135 del Céd. Civil).

126.—INCAPACIDAD DE LA MUJER CASADA

Pese a la declaracién de la ley 11.357, las mujeres casadas
no pueden realizar ciertos actos.

1) Aceptar herencias sin beneficio de inventario.

2) Repudiar herencia sin venia marital o judicial en su
defecto.

3) Donar sus bienes propios, sin autorizacién del marido.

4) Administrar los bienes de los hijos menores del ma-
trimonio, mientras viva el marido.

127. — DOMICILIO

La mujer casada tiene Ia obligacién de habitat con su
marido sea cual sea el lugar de residencia que éste fije, de
acuerdo al art. 53 de la ley del Matrimonio Civil.

Si la mujer se negara a habitar con su marido, éste puede
solicitar las medidas judiciales necesarias y tiene derecho a ne-
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garle los alimentos. La {mica razén que puede aducir en su
favor la mujer es que, del domicilio fijado por el marido, re-
sulte un peligro para su Vida.

Nuestra jurisprudencia revela numerosos casos de divorcio
que reconocen por causa “abandono del hogar”, aun cuan-
do la esposa tenga poderosas razones para negarse a fijar
su domicilio donde el marido desea.

128.—ABANDONO DE FAMILIA

El abandono de fainilia es un factor de innegable tras-
cendencia que act�a  como gérmen de disolucién y debilita-
miento del n�cleo  basico de la sociedad.

La ni�ez  abandonada es factor de delincuencia; la madre
pierde el apoyo del marido y al ver a sus hijos en la miseria, no
puede menos que trabajar, si sus aptitudes fisicas se lo permi-
ten. Si no puede hacerlo son previsibles las funestas conse-
cuencias.

En nuestra legislacién no se sanciona este hecho. No esta
previsto en el Cédigo Penal. Consideramos que debiera to-
marse como base, no el abandono de persona individualmente
considerado, sino la familia como ente juridico.

En una posible reforma del Cédigo Penal seria conve-
niente que se lo considerara como delito imponiéndole las
correspondientes sanciones.
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES

Durante el primer siglo de su Vida independiente las cos-
tumbres del pais, se mantuvieron fieles a la tradicién colonial.

La patriarcal familia argentina, se desenvolvia en un am-
biente tranquilo y sencillo.

Las tareas domésticas llenaban las horas de las amas de
casa que con sus industriosos procedimientos aliviaban las es-
trecheses de Ios presupuestos modestos o realzaban las Como-
didades de los més elevados. El prototipo de madre de familia
provinciana esté representado por Do�a  Paula Albarracin de
Sarmiento que inmortalizé su propio hijo al relatar su Vida,
tan semejante a la de un sinn�mero  de argentinas de esa
época.

Al generalizarse la instruccién y difundirse las Escuelas
Normales, muchas jévenes estudiaron y el Magisterio fué la
primer tarea fuera del hogar a que se dedicaron. El urbanis-
mo hizo mzis compleja la Vida, crecieron las necesidades y las
mujeres tuvieron que contribuir con sus ingresos a los gastos
del hogar.

Las obreras de la aguja, trabajaban en sus domicilios su-
mando esa tarea mal retribuida y desorganizada a la carga del
hogar.

El desarrollo del maquinismo y la industrializacion cre-
ciente del pais abrieron nuevos horizontes a la actividad fe-
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menina. Las trabajadoras irrumpieron en las fabricas y los
talleres, realizando cada dia nuevas tareas. La influencia in-
directa de la accién femenina en el extranjero, consecuencia
de las guerras, se dejé sentir en nuestro medio. Repasando la
némina de la Secretaria de Trabajo y Previsién que agrupa
las actividades que desempe�an  obreras, se advierte su extraor-
dinaria diversidad. Serén de notable interés los datos que arroje
el �ltimo  censo pues hasta ahora la deficiencia de las estadis-
ticas existentes no nos permiten comentar cifras exactas.

Las condiciones en que se desarrollaba el trabajo feme-
nino eran muy deficientes. Salvo excepciones dignas de en-
eomio, los patronos exigian largas jornadas por una paga
exigua. El desarrollo de la Legislacién del Trabajo en general
y especialmente las leyes de 1924 y 1933, significaron un
gran progreso.

El profundo cambio que introdujo en nuestras costumbres
la generalizacién del trabajo femenino, dio lugar a comenta-
rios de pensadores y publicistas que lo combatian duramente y
no falté quienes pretendieran su prohibicién, sin comprender
que este fenémeno de carécter universal es resultado de la or-
ganizacién econémico social contemporanea.

El peligro mas grande que entra�a  es el abandono del
hogar y el descuido de las funciones primordiales como 10 ha
se�alado  en repetidas exhortaciones S. S. Pio XIII al dictar
normas cle conducta para las trabajadoras cristianas del mundo.

El trabajo representa un valioso instrumento de moraliza-
cién.

gQué mejor arma defensiva de la moralidad de las mujeres
sin recursos que el trabajo digno?

A partir de la Revolucién de 1943, el movimiento obrero
del pais, siguié las orientaciones del General Peron, logrando
conquistas notables que han elevado el nivel de Vida de los

trabajadores y mejorado las condiciones en que se desenvuelve
el trabajo.
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En cuanto al trabajo de las mujeres, en particular, existen
aun muchos problemas que resolver.

La igualdad de derechos de las mujeres, no significa igual-
dad de condiciones de trabajo.

El trabajo femenino debe ser encauzado hacia las tareas
adecuadas a sus pecuharldades fisicas y desviarlo de aquellas
que representan un pellgro para el futuro de la raza.

La legislacién debe actualizarse y ordenarse para las nue-
vas necesidades surgidas del progreso.

Para que la reglamentacién sea efectiva es indispensable
la concurrencia de tres factores:

a) Una inspeccién eficaz para vigilar su cumplimiento.
b) Aprendizaje de las trabajadoras.

c) Un organismo especializado que se ocupe exc1usiva-
mente del problema.

La inspeccién del trabajo femenino debe ser realizada por
mujeres, en gran medida. El ideal es capacitar para ese fin
a obreras que realicen estudios técnicos y que en unién con
profesionales de las distintas ramas universitarias, puedan vi-
gilar concientemente el cumplimiento de las reglamentaciones
legales. _

La educacién de las trabajadoras debe ser integral. Poner
a su alcance los medios de perfeccionarse en la profesién
u oficio elegidos, hacerles conocer las reglamentaciones de tra-
bajo, la asistencia y la previsién.

Darles conocimientos que puedan serles �tiles  para el ho-
gar y su familia. Habilitarlas para la crianza de los hijos, seg�n
las normas de la puericultura y la higiene.

En 1945, la Secretaria de Trabajo y Previsién, creé la
oficina especializada que reclamaban las necesidades del pais,
pero dificultades de orden administrative impidieron su des-
envolvimiento. '
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Muchas de las funciones que tenia asignadas fueron absor-
bidas por otras ramas de la administracién p�blica;  Sin em-
bargo seguimos sosteniendo la conveniencia de un organismo
especial. La tarea de investigacién y recopilacién de datos,
para seiialar deficiencias y marcar las directivas del trabajo,
requiere un estudio especializado.

La obra educativa y de difusién seria utilisima.

Los convenios colectivos entre patronos y obreros han co-
rregido algunos vicios en las concliciones del trabajo, pero no
puede negarse que su objetivo principal es el de la fijacién
de los salarios.

129.—LEY DEL TRABAJO DE LAS MUJERES Y
DE LOS NINOS

(11.317 del 29 de septiembre do 1924)

Es la ley bésica que rige el trabajo de las mujeres. Con-
sideramos que en una necesaria modificacién no deben tratarse
en conjunto a las mujeres y a los menores, debido a que la
indole de la reglamentacién es diferente y a que resulta con-
fusa, por las numerosas reformas que se han introducido
sobre todo en cuanto a los menores.

130. — TAREAS PROHIBIDAS

Se prohibe ocupar mujeres en industrias o tareas peli-
grosas e insalubres (arts. 9, 10 y 11).

Por la indole de las materias que las obreras deben mani-
pular se consideran especialmente peligrosas: la destilacién
de alcohol y fabricacién y mezcla de licores; la fabricacién
cle albayalde, minio y otras materias colorantes o téxicas; los
explosivos; materias inflamables; pulimento de vidrio 0 me-
tales y el trabajo en locales en que ocurra habitualmente des-
prendimiento de polvos o Vapores irritantes o téxicos.
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La prohibicién legal trata de impedir que las mujeres reali-
cen ‘ejercicios violentos, esfuerzos excesivos y tareas que por
su misma indole encierran un mayor riesgo para los accidentes.

Asi prohibe expresamente la carga y descarga de navios;
de mercaderias por medio de gr�as  o cabrias; el manejo de
correas 0 el engrase y limpieza de méquinas en movimiento; el
trabajo de maquinistas y foguistas 0 en la fundicién de me-
tales y fusion y sopleo Vucal de vidrio; el transporte de ma-
terias incandescentes. '

Esta también expresamente prohibida toda tarea que se
realice en canteras o galerias subterréneas.

El Decreto Reglamentario agrega 32 industrias o tareas
peligrosas a las enumeradas por la ley.

Existe también una prohibicién de carécter moral que es la
ocupacién de mujeres en los locales o dependencias donde se
expendan bebidas alcohélicas, destiladas o fermentadas.

131.—DURACION DE LA JORNADA

La duracién de la jornada de las mujeres es igual a la de
los hombres, después que hayan cumplido 18 afios, es decir 8
horas diarias o 44 semanales (art. 59).

En caso de trabajar a la ma�ana  y a la tarde, tienen un
descanso de dos horas a mediodia (79). El Decreto 112.995
fija entre las 11 y las 13 horas el comienzo del descanso
ininterrumpido que deberé concederse para las tareas que em-
piecen antes de las 11 o terminen después de las 14.

Las dificultades del traslado al domicilio por la escasez
de medios de locomocién y las necesidades de determinadas
industrias han dado lugar a que la Secretaria de Trabajo y
Previsién autorice excepciones en casos particulates con ca-
racter precario para los turnos continuados. (Decreto 10.134-,

4.4 y 1652/45.)
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Con el objeto de que no pueda burlarse la duracién fijada
a la jornada se prohibe encargar la ejecucién de trabajo su-
plementario a domicilio, a las mujeres ocupadas ya, 0 en alg�n
local 0 dependencia de la fébrica (art. 8).

132.—PROHIBICION DEL TRABAJO NOCTURNO

Queda prohibido ocupar a mujeres o menores de 18 a�os
en trabajos nocturnos, es decir, entre las 20 horas, hasta las
7 del dia siguiente y hasta las 6 en verano (art. 69).

En este caso, también se han otorga�o  autorizaciones pre-
carias renovables anualmente, para ejecutar tareas en horas
anteriores a las 7. (Decreto 18.708/44.)

Consideramos que estas prohibiciones debieran ser revi-
sadas periodicamente, pues las industrias nuevas crean tareas
que deben ser juzgadas por los_ peritos médicos en cuanto a
si son 0 no adecuadas para las mujeres.

133. -— SANCIONES

Como sancién Civil, impone la ley en su art. 12, la pre-
suncién de culpa del patron, en caso de accidente o enfermedad,
cuando se comprobara que la mujer 0 el menor que lo su-
friera, realizaran tareas prohibidas o estuvieran en un sitio en
que su presencia fuera ilicita.

En las disposiciones penales esta previsto (art. 72) que
el que hiciera ejecutar a mujeres o menores de 18 a�os  ejer-
cicios peligrosos de fuerza o dislocacién, seré reprimido con
multa de 33 1.-000 a 35 5.000 0 prisién equivalente. En caso de
reincidencia se aplicaré. la pena méxima 0 prisién de seis me-
ses a dos a�os.

En las empresas de espectaculos p�blicos  pueden trabajar
las mujeres mayores de 18 a�os  (art. 6) en horas de la noche.
Pueden hacerlo también como enfermeras 0 personal de ser-
vicio doméstico.
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134.—PROTECCION DE LA MATERNIDAD

La protcccion de la trabajadora que Va a ser madre es
fundamental en la materia que nos ocupa. Nuestra ley de 1924
ya tenia previsiones en cuanto al amparo de la maternidad,
pero carecia de un régimen de subsidio adecuado.

La conferencia Internacional de Washington de 1929, con-
tenia normas mas ventajosas y la Argentina, consecuente con
su politica de legislacién del trabajo, ratifico Ia Convencion por
la Iey 11.726 y modificé algunas disposiciones mediante la
Iey 11.932. En el afio 1934 se sancioné la ley 11.933 que es-
tablece el Seguro de Maternidad, que es una preciosa conquista
social.

135. — LICENCIA

Queda prohibido el empleo de mujeres 30 dias antes del
parto y 45 dias después del mismo, en todos los estab1ecimien-
tos industriales o comerciales, sean rurales o urbanos, p�blicos
o privados, tengan carécter profesional 0 de beneficencia (art.
19, Iey 11.933).

Las empleadas del Estado gozaran de una licencia de 6
semanas anteriores y posteriores al alumbramiento; seran man-
tenidas en sus puestos y recibiran e1 sueldo y salario integro,
durante la licencia (Iey 12.111/34).

Durante el periodo determinado por la Iey para la licencia,
los empleadores deber-an conservarles el puesto.

Si las despidieran por esa causa, las mujeres tendran de-
recho a reclamar las indemnizaciones por preaviso _V despido,
de acuerdo a la legislacién comercial, sin perjuicio del sub-
sidio de maternidad. En caso de que la mujer permanezca au-
sente por un plazo mayor que el previsto, a consecuencia de
la misma enfermedad que la incapacite a reanudarlo. com-
probado por certificado médico, el empleador no podra des-

pedirla por ese motivo (art. 14-, Iey 11.317).
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136.—MADRE DE LACTANTE

Toda madre de lactante podra disponer de dos intervalos
(16 media hora cada uno, durante su jornada de trabajo para
amamantar a su hijo, salvo e;LL.caso en que un certificado
médico establezca que es necesario para el nifio una atencion
mas frecuente (art. 19, ley 11.932). Las empleadas del Estado
gozan de igual bencficio (ley 12.568/38).

137. — SALAS CUNAS

En los establecimientos que ocupen a mas de 50 mujeres
deberén habilitarse salas maternales adecuadas para ni�os
menores de dos a�os,  donde quedarén en custodia durante el
tiempo de ocupacién de las madres (art. 15 y Reglamentacién).
Este n�mero  es demasiado crecido. En cualquier fabrica o
taller en que trabajen mujeres, debiera dérseles esa facilidad.

138. — CA] A DE MATERNIDAD

El 15 de abril de 1936 (Decreto 80.229, ley 11.933) se
creé la Caja de Maternidad, hoy dependiente del Insittuto Na-
cional de Previsién Social de la Secretaria de Trabajo y Pre-
vision.

Se establece en el pais el Seguro obligatorio de Maternidad
llamado a prestar tan sefialados servicios.

Para apreciar la importancia alcanzada por este Seguro
nada seré mas elocuente que se�alar  algunas cifras estadis-
ticas. Los beneficios pagados hasta el 31' de diciembre de
1942 fueron de 3% 8.538.300 m/n. Del 1936 al 1942 se aco-
gieron a los beneficios de la caja 31.212 afiliadas y en la
Capital Federal en 1942 habia 15.672 patronos y 326.366
afiliadas y en toda la Rep�blica,  los patrones inscriptos

eran 21.417 y las afiliadas 410.880. (Memoria de la Caja
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de Maternidad de 1942). El �ltimo  n�mero  de inscripcién al
15/5/48 era el 751.698. Actualmente aportan alrededor de
350.000 afiliadas. Se recauda por trimestre cerca de 2 millones
de pesos.

El fondo de la Caja de Maternidad, se formara con una
contribucién trimestral obligatoria por parte de cada obrera y
empleada de los quince a cuarenta y cinco a�os  de edad, equi-
valente a una jornada de su salario o sueldo; de una contri-
bucién igual por parte de los patronos o empleadores y de
una contribucién igual del Estado (art. 49, ley 11.933 y 19,
ley 12.339).

Se agrega a esto e1 importe de las multas, donaciones, le-
gados e intereses. Se except�a  de esta contribucién, a las mu-
jeres cuyas remuneraciones sean inferiores a $6 2,60 6 65 men-
suales.

Cada afiliada debera tener_su correspondiente libreta, que
le sera entregada por su patrono y en la que se adheriran las
estampillas que comprueben el pago. Los empleadores son los
encargados de efectuar el descuento correspondiente a las con-
tribuciones de su personal, asi como el pago a la Caja y demas
trémites que le impone la ley.

139. — SUBSIDIOS

Las afiliadas a la Caja de Maternidad tendrén derecho
a los siguientes beneficios:

19) Asistencia gratuita de partera y médico y 29) Un
subsidio en efectivo (art. 18, Decreto 80.229).

Los completos servicios médicos que gratuitamente deter-
mina la Iey, no se han establecido todavia, por ello, la caja
entrega hasta tanto se puedan prestar, una suma fija de
$ 100 a cada afiliada, por cada hijo, para que se costee dicha
asistencia, por su cuenta y un ajuar para cada hijo que nazca,
de no mas de $ 40 de costo.
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El subsidio en efectivo seré igual a dos meses y medio
de sueldo, estableciéndose una escala por categorias, por la
que corresponde $ 200 como méximo a las que contribuyan
con 35 1,20.

Deben ajustarse a los trémites establecidosi minuciosamente
en los reglamentos.

Estos subsidios resultan insuficientes en la actualidad, dada
el alza de los precios y el costo de la Vida. Deberén modifi-
(-arse, adecuéndolo al aumento de los sueldos y salarios.

140.—PROHIBICION DE DESPIDO POR CAUSA
DE MATRIMONIO

La ley 12.382 de 1938 prohibiendo el despido por causa
de matrimonio es aplicable a los dos sexos, pero su finalidad
fué proteger a las mujeres, empleadas en algunas empresas
que introducian rléusulas de ruptura, en los contratos de tra-
bajo del personal femenino.

En casos de ser despedida una empleada u obrera por el

hecho de casarse, tendria derecho a todas las indemnizaciones
de la ley 11.729 y Decreto 33.302.

141.——TRABAJO A DOMICILIO

El llamado trabajo a domicilio, es decir el que se realiza
en el hogar del obrero, 0 en el local del subcontratista, es una
de las formas de trabajo més discutidas porque es la que més
se ha prestado al abuso, por parte de los empleadores. Marx
lo llamaba fzibrica dispersa; Lasalle: fébrica descentralizada

generalmente se lo denomina “sweting system”, aludiendo
al exceso de provecho que se saca del obrero. Las caracteris-
ticas predominantes son el envilecimiento de los salarios y la
insalubridad de los locales de trabajo.
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Si bie11 es cierto que tanto hombres como mujeres realizan
este tipo de trabajo, en la actualidad esté reservado en su
mayoria a las mujeres, sobre todo en cuanto a la costura.

Como los trabajadores a domicilio trabajan aisladamente
y mas aim las mujeres, no constituyen un gremio fuerte, estén
completamente indefensos, frente a la voracidad patronal.

En todo el mundo presenta peculiaridades semejantes y son
muchos los partidarios de su supresién. En los paises en que
se ha prohibido, se realiza clandestinamente, lo que aleja toda
posibilidad de control.

Entre nosotros ha sido objeto de campafias empe�osas
para mejorar sus condiciones, que culminaron en la ley 10.505
de 1918. Se subsanaron algunas deficiencias en 1938 y fué
sustituida por la ley actualmente en vigor, N9 12.713/1941
que reglamenté el Decreto 118.755/42 y que rige en toda la
Rep�blica.

Por esta ley se fijan las tarifas minimas que deben pa-
garse a obreros, ayudantes y aprendices, que trabajan por
cuenta ajena en su domicilio.

Las encargadas de determinar las tarifas son las “Comi-
siones de Salarios” que deberén también inspeccionar los 10-
cales y revisar los libros para controlar 105 pages y las con-
diciones de trabajo.

Las divergencias que se susciten entre patronos y obreros
son resueltas por Comisiones de Conciliacién y Arbitraje.

La dificultad mayor con que se ha tropezado siempre, no
es la de fijar las tarifas, sino de que se cumplan. La préctica
largamente realizada por empresarios y subcontratistas poco
escrupulosos, ha sido la de burlar de las mas ingeniosas formas,
el pago de las tarifas convenidas.

E1 legislador por su parte traté de dar garantias a los tra-
bajadores e impone severas sanciones a los infractores.

La reglamentacién dispone la forma de controlar la co-
rrecta aplicacién de las tarifas mediante anotaciones en la li-
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breta individual de cada obrero, en que se expresa la naturaleza
y calidad del trabajo que se efect�a,  asi como la tarifa. Estos
datos deben constar paralelamente en un registro llevado por
el establecimiento comercial o industrial y que esté a dispo-
sicién de los inspectores.

Se establece también en la ley, la responsabilidad solida-
ria de empresarios, intermediarios y talleristas por indemni-
zaciones de accidentes y multas por reduccién, suspension
0 supresién arbitraria e injustificada de la dacién de trabajo
a un obrero. Declara inernbargables los sueldos hasta $ 200

-y los �tiles  de labor.

Reglamenta las cond.iciones higiénicas de los talleres, asi
como medidas de seguridad, para los consumidores.

Pese a que la ley impone sanciones hasta de 2 afios de
prisién a los empresarios y talleristas, por defectos de la
aplicacién, subsisten muchos abusos. Creemos que es cuestién
de educacién y de union entre las obreras de la aguja, para
que por si mismas se defiendan y no se dejen intimidar por
el temor a la miseria que las mas de las veces, silencia sus
protestas.

142. —SALARIO IGUAL PARA TRABAJO IGUAL

La enorme expansion del empleo de las mujeres en todo
género de actividades para acrecentar la produccién de los
paises en guerra, ha puesto en primer plano las cuestiones de-
rivadas del principio: “Sa1ario igual, sin distincién de sexo,
para un trabajo de igual valor”.

Las observaciones y estudios que se practicaron durante la
guerra anterior y el subsiguiente periodo de trabajo en tiempo
de paz, lo se�alan  como medio de mantener la produccién bé-
lica, como factor defensivo deiprevisién para sostener los ni-
veles de salarios en la post-guerra.
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Las condiciones actuales de nuestro pais, su creciente des-
arrollo industrial, el aumento notable de mano de obra fe-
menina, hacen asimilables muchas experiencias recogidas en el
extranjero e indican Ia conveniencia y oportunidad de la pro-
gresiva implantacién de la retribucién equitativa del trabajo,
por su propio valor, sin hacer distinciones que derivan del
sexo de quien lo ejecuta.

Partiendo de la premisa de la justicia social no puede
menos que se�alarse,  que es esencialmente injusto pagar a, un
trabajador un salario mas bajo que a otro que realiza el mismo
trabajo.

Los salarios femeninos que descienden del nivel de vida
del salario vital individual traen consecuencias graves de in-
dole moral y fisica. La moral de las trabajadoras y por ende
la de la familia, se reciente como secuela de una retribucién
exigua.

La alimentacién inadecuada e insuficiente, una mantenida
situacién de falta de medios, determinan un debilitamiento ge-
neral de energias que trae la pérdida de salud y de capacidad
para el trabajo que inciden en la menor resistencia fisica de
la mujer y estén llarnadas a prolongarse en una descendencia
débil y enfermiza.

A�n  reconociendo las ventajas que reporta, se tropieza
con grandes dificultades para la implantacién del “salario
igual”.

19 la oposicién de los empleadores;

29 el viejo prejuicio colectivo de que el trabajo de la
mujer es inferior al que realiza el hombre;

39 10s hébitos profundamente arraigados en las costum-
bres de todos los paises;

49 la resistencia de la mujer a realizar trabajos fuera del
hogar cuando no la impulsa la necesidad;
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59 la creencia 0 e1 pretexto de los empleadores de que
los salarios femeninos no subvienen necesidades colectivas sino
individuales y hasta superfluas.

69 la falta de organizacién profesional de las obreras;
79 la concurrencia de mujeres que precisan menos para
vivir por tener un hogar con medios suficientes;

09

o las operaciones industriales en que no existen salarios

masculinos que se puedan utilizar como comparacién;

99 la tendencia de contratar obreras, que aceptan salarios
infimos en sistemas industriales cuya ganancia se basa en el
bajo costo de produecién;

109 las mujeres tienen menos fuerza fisica, mayor au-
sentismo y predisposicién para los accidentes y Vida mas corta
para el trabajo;

119 realizan 5610 tareas livianas.

Todas las campa�as  realizadas para elevar el nivel de los
salarios de las obreras cuentan con una tenaz oposicién de
los empleadores.

Muchos de los argumentos que se esgrimen especialmente
por parte de los patronos, han perdido su fuerza, maxime des-
pués de la experiencia de la �ltima  guerra, en que las esta-
disticas arrojan cifras extraordinarias de participacién en la
produccién y resultados altamente ponderables.

En el proceso de irrupcién, de la mujer en las fébricas, el
primer escollo que debieron salvar es el prejuicio de que en las
nuevas tareas, no podrian desempe�arse  en forma eficaz.

Los prodigiosos progresos de la técnica, llegaron en su
auxilio simplificando o facilitando las distintas fases de los
procesos industriales.

El hecho de concurrir al taller revolucioné viejas y arrai-
gadas costumbres. La primera etapa de la lucha fué la de su
paulatina admisién en las distintas actividades.
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Las mujeres no se decidian a trabajar fuera de su hogar
sino ante el apremio de la necesidad y es entonces cuando
aceptaron bajos salarios. Su campa�a  por conseguir remune-
raciones equitativas fué mas tardia que la de los hombres. En
los primeros tiempos se la consideraba como formando parte
de un grupo familiar en que la responsabilidad financiera re-
posaba en el hombre. El dinero que aportaba no se admitia
Como indispensable, pues aunque no ingresara, no peligraba la
estabilidad del grupo. Pese a la evolucion, los empleadores
persisten en sostener que no debe pagarse mas a las obreras
porque el producto de su trabajo se destina para satisfacer el
deseo de cosas superfluas.

En nuestro pais, hasta que estadisticas y estudios mas per-
fectos den una confirmacién cabal a estas afirmaciones, po-
demos anotar la conclusion a que arriba la Memoria de la
“Caja de Maternidad” 1942: “El costo y condiciones de Vida
disminuyen la natalidad y aumentan la mortalidad”. “Las
mujeres tienen que trabajar fuera de sus casas para afrontar
las necesidades de la familia” (pég. 26).

En la actualidad los sueldos de las mujeres son en muchos
casos tan importantes para la economia del hogar como los
de los hombres.

Cuando los hijos se alejan del hogar paterno—cosa que
ocurre antes que las hijas—es frecuente que éstas se hagan
cargo de la responsabilidad financiera.

Las solteras dependen en gran n�mero  de su propio sueldo
para su sostén o tienen padres ancianos o hermanos mas
jévenes a quienes mantener.

Las casadas que trabajan lo hacen con frecuencia impul-
sadas por la necesidad de mantener un nivel decoroso de vida
familiar. Son muchas las que tienen maridos enfermos, in-
Validos o simplemente desocupados.
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Las estadisticas de ESTADOS UNIDOS del censo de 1930,
revelan un elevado porcentaje de casadas y solteras que traba-
jan por necesidad de familia.

De investigaciones realizadas acerca de 369.000 mujeres,
el 13 % eran �nico  sostén de familias de dos 0 mas personas.

En otro estudio reciente se comprobé que el salario cle
las mujeres era el completo sostén del 1/3 de las familias.

Los empleadores, en sistemas de salarios que tienen por
base el trabajo y no las personas a quienes mantiene, nunca
esgrimieron ese argumento, para pagar salarios mas bajos
a los trabajadores solteros.

Una causa poderosa de que el nivel del salario femenino
haya demorado tanto tiempo en elevarse y cueste tantos es-
fuerzos lograrlo, es la falta de agremiacién de las trabajadoras.
El carécter combativo de las primeras asociaciones de obreras,
las mantuvo temerosas de inmiscuirse en los conflictos del
trabajo.

Una razén psicolégica, su débil espiritu de solidaridad y
asociacién, justificada por el brusco cambio del género de
Vida, concurrié a retardar el movimiento gremial femenino.

Estos acertos se ven confirmados al considerar cémo la
categoria mas castigada por la explotacién, ha sido en -todo el
mundo, la de la trabajadora a domicilio, Vale decir, la que tra-
baja mas aislada, sin el apoyo de una asociacién 0 de un
grupo que defendiera sus intereses. .

Cuando las trabajadoras comenzaron a organizarse profe-
sionalmente, los progresos fueron mas répidos.

Hoy por hoy, son los sindicatos masculinos y mixtos, los
que con mas energia sostienen cualquier intento de reducir
las retribuciones de las obreras, para salvaguardar los niveles
generales de salarios, que con tantos esfuerzos pudieron lo-
grar. (Employrnente Security Review-diciembre de 1942 -Vo-
lumen 8 N9 12.)
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La falta de agrelniacién es también motivo de que las tra-
bajadoras no se protejan por contratos colectivos, en aquellas
actividades en que prima la proporcién de trabajadoras, so-
bre el de los obreros.

En los casos en que la mujer tiene representacién adecuada
en los sindicatos, logra que se ajusten los convenios sin que
se articulen diferencias de trato.

No es despreciable como factor de oposicién al principio
de Igual salario, la concurrencia de jévenes trabajadoras, que
no tienen que afrontar la responsabilidad del hogar. Estas
aceptan sueldos inferiores que contribuyen a rebajar el nivel.

Una de las dificultades para la aplicacion del principio de
retribucién por rendimiento, con prescindencia del sexo es la
que originan las industrias que se instalan tomando Como base
para su beneficio, un costo bajo de produccién, que se ob-
tiene contratando obreras que nunca trabajaron. No existe
entonces, base comparativa con salarios de obreros.

Cuando se idean procedimientos nuevos no calificados, la
fijacién de los salarios minimos se hace también mas dificil.

Esto ocurre también en las demés industrias al introducir
rnodificaciones de detalle en los procedimientos, para evadir
los standards ya fijados en tareas calificadas.

En cuanto a las caracteristicas propias de las trabajadoras,
la mas notoria, su escasa fuerza fisica, no puede servir de causa
de menor paga, pues las tareas que la exigen deben vedarse
a las mujeres. La legislacién del trabajo las prohibe en forma
expresa.

En cualquier plan regulador del trabajo debe tenerse siem-
pre en mira, para la admisién de: las mujeres en la industria,
el impedir que realicen tareas perjudiciales a su salud.

Las tareas livianas que se le encomiendan no deben ser
causa de una menor retribucién. Son tan indispensables como
las pesadas. Sin ellas no se lograrian los prodigios de la téc-
nica moderna.
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La produccién bélica actual ha hecho recaer en las obre-
ras la responsabilidad de las operaciones que exigen destreza,
ligereza de manos, rapidez mental, sumo cuidado y manos ha.
biles.

La propensién a los accidentes puede atribuirse en gran
medida a fallas de aprendizaje y sobre todo a la improvisacién.

La utilizacién de obreras en tareas inadecuadas tiene las
concecuencias que antes anotamos. Una seleccién cuidadosa de
trabajos en los qne debe emplearse mano de obra femenina,
quitara validez a esas objeciones.

Los factores que concurren a1 ausentismo son en parte
provocados por la inapropiada organizacién de las industrias
en que a menudo las obreras se improvisan.

La fijacién del salario de acuerdo al valor del trabajo y
al rendimiento, trae como ventajas:

19 Seleccién de la mano de obra femenina por parte del

empleador;
29 Orientacién de las trabajadoras hacia la actividad don-
de resultan mas eficaces; .

39 Anula la concurrencia desleal con el hombre;

49 Evita el desplazamiento de la mano de obra masculino
por conveniencia patronal;

59 Impide el envilecimiento del salario por exceso de
oferta;

69 Evita el abandono de las tareas domésticas y desaten-
cién del hogar por exceso de demanda;

79 Las amas de casa abandonan el hogar 5610 cuando la
necesidad las obliga;

89 En las industrias y ocupaciones en que la mujer es
mas apta, la demanda de mano de obra femenina no
disminuye.
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El salario es la base de la salud y la moral de los traba-
fadores.

Cuanto més elevados son los salarios de los hombres, me-
nor es la presién que se ejerce sobre las mujeres de sus fa-
milias para obtener empleos remunerados.

Surge entonces con claridad el circulo vicioso en que se
incurre a1 despreciar el principio de igual salario. La mujer
trabaja porque al marido lo remuneran insuficientemente. La
obrera, para que la admitan, acepta salarios infimos. E1 em-
pleador prefiere a la obrera menos retribuida pero que rinde
lo mismo. La mujer desplaza al hombre. El obrero desocupado,
ee ve en la obligacién de aceptar salarios mas bajos.

Vemos asi convertirse el salario mas alto de las mujeres en
escudo defensivo del nivel general y medio de eliminar la
involuntaria competencia desleal que hace al hombre.

En la actualidad, debe ser objeto de una especial preocu-
pacién salvaguardar a las trabajadoras novicias de las nuevas
e incipientes industrias.

Se�alaremos  como otra Ventaja innegable de la retribucién
que tiene por base el valor del trabajo, el hecho de que con-
Juce a una seleccién de la mano de obra femenina por parte
del empleador. Este solo contratara mujeres para cumplir ta-
teas adecuadas en las que rinda mas y realice una produccién
mas perfecta sin desmedro para su salud.

Puede entonces se�alarse  la eficacia de la implantaeién
del principio como factor de orientacién de la actividad de la
mujer, por los cauces convenientes para la mas perfecta or-
ganizacién de la sociedad.

143.-—LA MUJER CAMPESINA

La misién de la mujer en el hogar es de vital importancia
para la Nacién y es en el hogar del campo donde adquiere su
méxima supremacia.
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La conciencia de la responsabilidad se agudiza al conocer
la importancia de la funcién. Por eso es preciso que advierta
su trasccndencia; que perciba como esa modesta y silenciosa
labor que clesenvuelve en cada hogar que se levanta, en la
choza 0 en el rancho, en la caba�a,  en la granja 0 en la chacra,
es fuerza creadora que forja la grandeza de la Patria.

Muchas veces oimos destacar las deficiencias del hogar cam-
pesino, pero fuerza es convencerse de que son reparables con
solo encauzar la voluntad de superacién que anima a nuestro
pueblo. Muchas son sus bondades y grande su importancia
en el destino del pais.

Las conquistas del progreso nos llegan muy facilmente a
los rnedios urbanos. Las distancias, el aislamiento, son obstacu-
los que se oponen a su avance en la campa�a.

En el orden social, los elementos heterogéneos que llegan
de todo el mundo, son portadores (le las ideas, modalidades y
costumbres mas diversas que hacen que en las grandes— con-.
centraciones urbanas se operen bruscas mutaciones sin madurar.

Las clases rurales son las llamadas a restablecer el equilie
brio roto y a conservar los rasgos tipicos de la nacionalidad.

El espiritu de la raza vive cerca de la naturaleza.

Nuestra tradicién se refugia en el hogar provinciano; nues«
tro folklore perdura en las sierras, en la monta�a  y en la pampa.

Como ecos del pasado, como supervivencias legendarias
nos llegan a nuestras grandes ciudacles, sus canciones, sus re-
latos y su m�sica.

Debemos nosotros llevarle las conquistas del progreso
para que se asimilen al hogar rural, sin que se pierdan los
tesoros cle nuestra tradicién. ’

La mujer es el centro conservador de la familia, es el
principal factor dc arraigo en la tierra; es el elemento fun-
damental de la economia y el orden familiar y es, sobre todo,
la encargada de educar al ni�o  y de orientar al joven.

¢',Puede caber responsabilidad mayor?
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Las mujeres del campo argentino son fuertes, sanas, inte-
ligentes y laboriosas, pero no rinden a la familia y a la so-
ciedad cuanto beneficio debieran, por falta de preparacién
especializada. ;Qué prodigios pueden realizar unas hébiles
nianos de mujer!

Pero es preciso que lleguen hasta los lugares lejanos la
experiencia, la técnica y la educacién modernas.

Es preciso que las jévenes de origen y orientacién rurales
tengan, ademas de la instruccién que les dié la escuela, cono-
cimientos practicos para la Vida profesional agricola y para el
mantenimiento de un hogar risue�o,  confortable e higiénico.

La actividad de la mujer es siempre una respuesta con-
creta a una emocién, es una necesidad, una expansion natural
y un placer.

Para que esa actividad se traduzca en bien colectivo y sea
una de las cualidades mas beneficiosas de la humanidad, es
preciso que se la encauce con sentido practico de acuerdo a
las necesidades de cada medio, por la educacién.

Aliviar a la mujer de las penosas cargas domésticas es
abrir nuevos horizontes a su Vida espiritual. Asi como la téc-
nica Va simplificando las tareas con mil pequefios perfeccio-
namientos, también el mismo trabajo doméstico puede ser
una pesada carga o una tarea grata, seg�n  se la ejecute.

El ingenio tantas veces probado de la mujer aplicado a
nuestra casa de campo, puede convertirla en el amable refugio
del hombre que vuelve de la dura labor bajo el sol quel
abrasa 0 el viento inclemente.

En el extranjero, el Estado, las Universidacles, y las Aso-
ciaciones Femeninas, rivalizan en la propagacién de los insti-
tutos de educacién y progreso rural, asi como organizan grandes
campa�as  de propaganda.

Las escuelas se costean con recursos propios provenientes
de matriculas, subsidios estaduales, contribuciones de entidades
femeninas y sociedades agricolas. Bélgica es el pais donde ha
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alcanzado mas alto nivel la orientacién agricola. El Instituto
Normal de Economia Doméstica y Agricola de Lacken es
uno de los mas notables. Italia cuenta con grandes institutos,
cursos temporarios, estables y ambulantes, asi como de pro-
paganda educacional. Hay también asociaciones de amas de
casa rurales que las asisten social y técnicamente, dandoles
competencia profesional y moderna vision para sus tareas,
a la vez que elevan su nivel cultural y combaten la tendencia
al urbanismo.

La campesina norteamericana ha debido llenar los claros
que produjo la guerra entre los hombres. En 1943 trabaja-
ban en la agricultura 1.900.000 mujeres, representando un
aumento del 200 % del 1940. De las 2.400.000 mujeres que
han ingresado en el mercado del trabajo desde‘194‘0, 1.300.000
aproximadamente trabajan en las granjas.

En nuestro pais, el estatuto del peén ha reconocido, para
la mujer asalariada de nuestra campafia, un principio de vital
importancia: El de que cuando realiza idénticas tareas que el
hombre, debe obtener por ellas iguales Ventajas y salarios.

En Canada se han creado Circulos de Granjeras que han
tenido gran influencia en la comunidad y en el desarrollo de
la agricultura. Han servido para unir a las mujeres de los
pueblos y las fincas rurales, sacéndolas de su aislamiento y
haciendo que tomen mas interés por la Vida y el trabajo del
campo. El primer Circulo de Cranjeras, se creé en 1897 y
se han multiplicado hasta constituir una F ederacién Nacional
de Circulos, para unificar y coordinar la obra que se adapte
a sus propias caracteristicas en cada Provincia, con la misién
de mejorar las condiciones de salud y costumbres de la po-
blacién, el estudio del problema -local y un programa de
trabajo que persiga elevar el nivel doméstico y hacer mas
préspera la Vida de la comunidad. Las socias aumentan dia
a dia. Muchos Circulos son escuelas de formacién para pro-
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mover el sentido del civismo, que agrupan a millares de mu-
jeres y jévenes.

Es grande la misién que estén llamadas a cumplir las asis-
tentes sociales en el medio rural.

Esta en el corazén de todos los argentinos la magnifica la-
bor cumplida por la maestra rural, que sac6 de las tinieblas
del analfabetismo a las poblaciones de los mas distantes pa-
rajes de nuestra tierra. .

En un futuro préximo seran también las Asistentes Socia-
les rurales nuevas cruzadas de civilizacién.

El Servicio Social debe actuar en forma intensiva en la
asistencia y reeducacién de la familia, asi como en la pro-
teccién de los nifios sin hogar y en los que temporariamente
son desatendidos por sus madres, en las épocas de siembra y
cosecha.

La Direccién de Agricultura, Ganacleria e Industria de la
Provincia de Buenos Aires lucha empe�osamente  con obstécu-
los y escasez de medios para llevar adelante su empresa edu-
cadora. Visita las chacras e invita a las jévenes a concurrir a
los cursos temporarios que en la localidad se inician. Llegan a
diario venciendo las dificultades del traslado, animosas jo-
venes dispuestas a asimilar las ense�anzas  de maestras espe-
cializadas, que dictan clases de apicultura, avicultura, panifi-
cacién, arboricultura, cocina, cunicultura, cesteria, corte y
confeccién, lenceria y bordaclos, puericultura, higiene y ad-
ministracién del hogar.

Para ésta como para todas las grandes obras se requiere
una colaboracién decidida y amplia de todos. Los municipios
han de contribuir con sus medios para auspiciar la propaga-
cién de nuevas escuelas de Hogar Agricola en todos los pueblos
del pais con el apoyo de los estancieros, chacareros, comer-
ciantes y las sociedades locales.

Cuando la mujer no administra bien la casa 0 el hogar, el
trabajo del hombre es con frecuencia estéril y no existe la
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colaboracién que hace de la granja’ una comunidad pro-
ductiva.

Dice un refrain: “mujer no laboriosa en casa campesina,
es dinero que se escapa”.

La introduccién de la técnica en la Economia Doméstica,
sirve para aliviar en sus trabajos a la campesina.

El objetivo es conservar la salud y la fuerza productora
de la mujer; eonseguir el equilibrio entre las exigencias mo-
rales, eeonémicas, sanitarias y sociales.

Cada una de las mujeres de nuestros campos ha de sen-
tirse y ha de ser agente del mejoramiento de la familia rural.

Para ello no deben reparar en sacrificios para educarse,
mostrandose entusiastas en la obra de su propia superacién
y convertirse luego ellas mismas en activas difundidoras de
esos conocimientos adquiridos para que la obra de su eleva-
cién sea su propia obra.

No es éste un propésito nuevo en nuestro pais. Encomia-
bles iniciativas han languidecido muchas veces sin que por
ellos, los propulsores de la ense�anza  del hogar agricola des-
fallezcan en su prédica.

Es indiscutible que el medio fisico crea necesidades que
deben ser satisfechas con los elementos de que dispone en cada
regién. Conocer esos elementos, saberlos utilizar, es lo que
compete a los pobladores de cada zona. Es por ello, que la
ense�anza  que se imparte debe adaptarse, tanto a las caracte-
risticas ambientales como a la idiosincracia de los individuos.

F écil es esperarlo todo, de lo que llega de los centros ur-
banos, pero no resulta provechoso econémicamente, ni significa
un progreso para la localidad ni para el pais.

Las industrias caseras tuvieron un gran florecimiento en
épocas en que eran la {mica fuente de recursos de muchos
hogares.

El resurgimiento de estas industrias abriré posibilidades
insospechadas.
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El telar casero seria una floreciente industria familiar en
los lugares donde abunda la lana y el algodén si se hiciera
resurgir los prodigios de arte y de belleza que en la época
de la conquista admiraron los espa�oles.

1Qué hermosos tintes imprimen en las telas la chilca, el
molle, la morera, la manzanilla, las achiras, el azafrén, la
acacia, la tusca, y el piquillin!

La buena semilla lanzada en nuestro ubérrimo suelo no
puede dejar de fructificar. Preciso es no desmayar en la em-
presa. El soplo renovador ‘que anima a nuestro pueblo en la
hora actual es propicio para la buena cosecha.

Recientemente se ha creado el Instituto Superior de Pro-
fesoras Agricolas dependiente del Ministerio de Agricultura,
para formacién de maestras especializadas en ense�anza  ru-
ral, que esté destinado a cumplir una importante funcién en
el mejoramiento de las condicioneé de Vida de nuestro medio
rural.

144.—DECLARACION DE LOS DERECHOS
DEL TRABAJADOR

El 24 de febrero de 1947 el Exmo. Se�or  Presidente de la
Nacién, General Juan D. Peron, proclamoi la “Declaracién
de los derechos del trabajador”.

El movimiento obrero del pais, esté actualmente empe�ado
en la campa�a  de su incorporacién a la Constitucién Na-
cional.

Su alcance llega mas alla de las fronteras, pues ha sido
incorporado a la “Carta Internacional de 1os'Derechos Sin-
dicales de las Naciones Unidas” y a las declaraciones de la
Conferencia de Bogota en 1948. ,

Inspirada en la doctrina de la justicia social enuncia los
derechos del trabajo.
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DERECHO DE TRABAJAR: Todos los habitantes de la Na-
cion tienen el derecho de trabajar, lo que implica para el
Estado y la sociedad el deber de proveer los medios nece-
sarios para que los individuos puedan ejercitarlo.

DERECHO A UNA RETRIBUCIGN JUSTA: El esfuerzo reali-
zado por el trabajador, sea cual sea la indole de sus tareas,
debe ser compensado con una retribucién adecuada, en armo-
nia con su rendimiento y que asegure la satisfaccién de sus
necesidades. En este derecho consideramos involucrado el prin-
cipio de “salario igual para trabajo igual” aplicable a las
mujeres trabajadoras.

DERECHO A LA cAPAcITAc1éN: Los individuos sin distin-
ciones, ni privilegios, deben tener igualdad de oportunidades
para su instruccién, educacién y perfeccionamiento. Solo asi
puede lograrse el mejoramiento de la condicién del pueblo, en
el orde11 moral, espiritual y cultural.

DERECHO A CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO: Para que el
trabajo cumpla su papel civilizador al par que econémico, e1
trabajador debe realizarlo en las condiciones que exige la
marcha del progreso. La legislacién obrera es el instrumento
de este principio y a su cumplimiento estricto deben concu-
rrir el Estado y la sociedad.

DERECHO A LA PRESERVACI(5N DE LA SALUD: La medicina so-
cial contribuiré con sus preceptos al mantenimiento de este
derecho. La implantacién de las medidas de seguridad para
prevenir los accidentes, las normas de higiene, el descanso
reparador, el esfuerzo limitado a la resistencia fisica, las
précticas del deporte y los esparcimientos sanos son factores
coadyuvantes al fortalecimiento de la raza.

DERECHO AL BIENESTAR: El pauperismo, la pobreza here-
ditaria de la familias de trabajadores, que menoscaba la raza,
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debe ser abolida de la organizacién social contemporanea. El
ser humano tiene derecho a la satisfaccién de sus necesidades,
no solo de las que estrictamente Ie conservan la Vida, sino de
las que reclama su espiritu en el minimo exigido por el nivel
de Vida medio, alcanzado en cada pais.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL: La seguridad social es
el arma mas poderosa para luchar con la indigencia. La
solidaridad social impone sostener al individuo en los trances
de inferioridad, cualquiera que sea su origen. Y cuando ha
terminado el periodo de rendimiento de su trabajo por efecto
de la edad, se impone la retribucién que le asegure una ancia-
nidad digna y tranquila. Se lograré la seguridad social cuando
se cubran todos los riesgos del trabajador.

DERECHO A LA PROTECCI6N DE SU FAMILIA: El forta1eci-
miento de la familia, es bésico para rnejorar la Vida social y
mantener las virtudes cardinales de la raza y la tradicién na-
cional.

DERECHO AL MEJORAMIENTO EcoN6M1co: La iniciativa in-
dividual y el empefio de superarse, se fortalecen en el indi-
viduo, gracias a la ambicién de conseguir una mejor fortuna.
Quitar ese aliciente es privar al pais de un poderoso estimulo.

DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALESZ
Nadie mej or que el trabajador para conocer las necesidades de
sus compa�eros.  Privarles del derecho de unirse para defen-
der sus intereses derivados de su profesién u oficio, seria
restar un atributo a la personalidad humana y una negacién
de los ideales democréticos.



CAPITULO VII

ASOCIARSE CON FINES UTILES

La enunciacién de este derecho, ha cobrado en la actuali-
dad un alcance extraofdinario. Mas que un derecho es un
imperativo del hombre contemporéneo. Al empalidecer el auge
del individualismo, la sociedad reacciona valoranclo las ven-
tajas de la asociacién. La concepcién egoista del “homo eco-
nomicus” conduce inevitablemente a una postura destructora
para la sociedad, en la que debe primar siempre el interés
general sobre el particular. Ancho horizonte para nuevas con-
cepciones abre el magnifico postulado del art. 14-. Abarca en
tan breve formula, todo tipo de asociacién y toda clase de
objetivos con la sola limitacién del bien general, espiritu do-
minante de toda nuestra Carta fundamental.

En el amplio sentido de la palabra, asociacién es toda
reunion de personas, con un fin determinado.

Juridicamente, seg�n  las reglas a que se sujete su organi-
zacién, sera comercial, civil o politica. Podré tener o no un
fin lucrativo pero siempre debe reunir los caracteres de recti-
tud, honestidad y objeto com�n.

Los fines perseguidos se confunden con los fines mismos
de la Vida humana, pudiendo ser tan variados Como las cam-
biantes aspiraciones del individuo en las distintas etapas de
la civilizacién y en las diversas condiciones de cada medio
ambiente. Si analizamos el proceso de formacién de una so-
ciedad cualquiera, hallaremos el conjunto de sus elementos.
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Aparece una aspiracién, un deseo, un fin, un objeto, que
experimentan a la vez varias personas. Cada una de ellas,
individualmente se siente incapaz dc lograrlo. La razén les
indica que uniendo el esfuerzo, la actividad, la energia, el tra-
bajo o los medios de cada uno, podrian lograr el fin propues-
to. Cada individuo tiene la conciencia, de que tendra que sa-
crificar maneras o métodos que hubiera empleado individual-
mente, pues es dificil una completa coincidencia. Busca la
adhesion, la conformidad, la armonia, el renunciamiento par-
cial de otros que también aspiren al mismo fin y constituyen
la union. Se aunan las voluntades y surge una sola voluntad,
Entonces recién deben contemplarse las circunstancias de lu-
gar, modo, tiempo y forma que han de dar vida al ente abs-
tracto que nace.

La fuerza de la asociacién reside en la calidad del vinculo
o nexo social. La inviolabilidad de la persona humana, el res-
peto al individuo, la integridad del asociado, permanecen in-
célumes. El renunciamiento parcial es voluntario y conciente.
Por eso los asociados se dan su propia ley que seré un con-
trato 0 un estatuto en que disciplinan sus aspiraciones.

Los elementos éticos son fundamentales; sin el princi-
pio de la solidaridad no podré mantenerse la union. El egoismo
queda sofocado por su fuerza. La conciencia de la solidaridad
humana se suma a los sentimientos de simpatia y amor al
préjimo.

Vayamos a la Naturaleza a recoger sus lecciones. Kessler
sostiene que al lado de la ley de la lucha reciproca, hay en
la Naturaleza la ley de la ayuda reciproca y Darwin se�ala
cémo, la lucha es reemplazada por la cooperacién.

Junto a la guerra entre especies diferentes, se observa una
suma de ayuda reciproca y de mutua defensa entre animales
de una misma sociedad siendo los mejor adaptados los que
adquieren hébitos dc apoyo. Largos tratados se han escrito
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mostréndonos el apoyo mutuo entre los termitidos, las hor-
migas y las abejas.

La hormiga hambrienta, sabe que con solo mover sus an-
tenas de un modo particular ante su compa�era  de colonia
bien alimentada, ésta de inmediato separara sus mandibulas
y se desprenderé de parte del alimento que guardaba en su
estémago. Gracias a la mutua ayuda, las hormigas han logra-
do la suprernaeia sobre todos los insectos, en inteligencia, en
valor y han alcanzado el més elevado “standard de Vida”. La
division del trabajo Ies presta sus ventajas y lo que es més
ejemplar, no pierden su iniciativa individual.

Los papagayos, los mas inteligentes de los volatiles, son
tan sociables y tienen agrupaciones tan perfectas, que com-
parten en com�n  su buena y su mala fortuna en estrecha union.

La asociacién, la ayuda mutua y los hébitos de sociabili-
dad son también comunes en los mamiferos.

En el estudio del hombre a través de su evolucién social
atin en los tiempos mas lejanos se encuentra el espiritu de

solidaridad.
145. — ASOCIACIONES

Las primitivas asociaciones, son la base de su posterior
evolucion, puede decirse que han nacido con el hombre, aun
antes de tomar forma orgénica ni juridica. Refiriéndonos a la
naturaleza juridica de la asociacién, hay que distinguir entre
sociedad y asociacién.

Llamase Sociedad cuando tienen un fin lucrativo, es decir
si los asociados persiguen lucro personal.

En la Asociacion el fin es desinteresado, desde el punto de
vista del interés pecuniario.

Los elementos constitutivos de las asociaciones son: a) los
asociados; b) el aporte en com�n  de actividades, esfuerzos y

propésitos; c) permanencia; d) ausencia de lucro personal;
y e) finalidad de bien com�n.
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La persona de los asociados, sus aptitudes, cualidades mo-
rales, tendencias, habilidad, etc., es lo que interesa y no su
solvencia o monto del patrimonio que posea.

Una reunion de carécter accidental no constituye una aso-
ciacién aun cuando no existe lirnitacién en el tiempo, que
seré por lo menos, el de lograr el fin propuesto.

Los asociados no pueden persegu-ir ganancias pecuniarias
individuales, pero la sociedad puede buscar ventajas mate-
riales para la sociedad.

La finalidad de interés general significa que los intereses
de la sociedad no pueden estar en pugna con los de la co-
lectividad.

Las mujeres pueden asociarse sin mas limitaciones que las
que reglan las asociaciones en general. No existe disposicién
especial alguna. En nuestro pais las asociaciones femeninas
son muy numerosas. La gran mayoria, tiene fines benéficos y
caritativos. Vienen desarrollando una obra importantisima.
Existen instituciones destinadas a remediar los males fisicos y
morales, pudiendo decirse que para cada desgracia que pade-
ce la humanidad hay en el pais una institucién que la mitigue.
Las cientificas y culturales, puramente femeninas, han alcan-
zado menos desarrollo, aunque en los �ltimos  a�os  se advierte
una intensificacion. En cuanto a las asociaciones que buscan
ventajas para sus propios asociados, no han encontrado sim-
patia entre las mujeres. Existen importantes asociaciones reli-
giosas femeninas.

146. —- PERSONERIA JURIDICA

El beneficio de la personeria juridica se otorga a las aso-
ciaciones ya constituidas y no a las que se hallen en {ar-
macién.

Por ello, las entidades que la soliciten deberén tener su
contabilidad perfectamente organizada, contar con un patri-
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monio suficiente para cumplir sus fines, llevar un registro de
asociados y haber comenzado la obra que se propone cumplir,
a fin de que se pueda comprobar si la misma satisface el prin-
cipio de “bien com�n”  que exige el Cédigo Civil.

Para solicitar la personeria juridica, las asociaciones de-
beran presentarse ante la Inspeceién General de Justicia, en el
orden nacional o reparticiones semejantes, en el orden pro-
vincial.

E1 domicilio legal de la asociacién es el que determina la
jurisdiccién que corresponde: si el mismo se encuentra en la
Capital Federal o Territorios Nacionales intervendra la auto-
ridad nacional; si se halla en alguna provincia, la autoridad
que intervenga seré la de la provincia correspondiente.

Juntamente con la solicitud de personeria juridica, en nota
dirigida al Inspector General de Justicia, en la Capital Fede-
ral, deberan acompa�arse  los siguientes documentos:

a) Copia del acta de fundacién de la entidad. b) Copia del
acta de la asamblea que aprobé los estatutos. c) Texto de los
estatutos. d) Copia del acta de la asamblea que eligié la Co-
misién. Directiva. e) Némina de la Comisién Directiva. f) N6-
mina de los socios. g) Demostracién del patrimonio con que
cuenta la entidad.

Si la recurrente es una asociacion de beneficencia, deberé
agregar el certifica-do de inscripcién en el Registro de Insti-
tuciones y Estadistica, el que deberé solicitar a la Direccién
General de Asistencia Social, dependiente de la Secretaria de
Trabajo y Previsién. (Santa Fe 953, Capital).

Una vez acordada la personeria juridica y aprobados los
estatutos por el Poder Ejecutivo, las entidades podran sacar
testimonio de los estatutos y del decreto de concesién, el que
seré certificado por el Inspector General de Justicia.

El goce de la personeria juridica importa deberes de las
asociaciones para con el Poder Ejecutivo. El primero de ellos
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es concordar los libros sociales con los que dispone el decreto
de fecha 27 de julio de 1932, el que establece que se deberan
llevar con carécter obligatorio, los siguientes libros rubricados:
de actas, de asociados, de inventarios y balances y de caja.

Ademés, en oportunidad _de celebrar sus asambleas, ya sean
ordinarias o extraordinarias, deberén poner en conocimiento
de la Inspeccién de Justicia, con la anticipacién que las re-
glamentaciones pertinentes establecen, la convocatoria de las
mismas, la que deberé ir acornpaiiada por copia de 105 do-
cumentos que se presentarén a consideracién de la asamblea
(Memoria, balance, inventario, reformas al estatuto, regla-
mentos, etc.) y de un ejemplar del Boletin Oficial 0 de otro
periédico; en los casos que los estatutos establezcan esta forma
de publicidad para la convocatoria.

Una vez realizada la asamblea, deberé enviarse copia fiel
e integra del acta de la misma.

Ademés en toda dificultad que se presente en el manejo
interno de la asociacién, puede solicitarse el asesoramiento de
la Inspeccién de Justicia, la que, en caso de surgir conflictos
entre los érganos de la asociacién, o entre éstos y los asocia-
dos, una vez agotada la via societaria, intervendré en ellos para
hacer desaparecer la desinteligencia.

Por otra parte, la Inspeccién de Justicia mantiene perma-
nentemente el contralor de las entidades con personeria juri-
dica, realizando periédicamente visitas de inspeccién a fin de
comprobar si se cumplem las finalidades sociales que justifica-
ron la concesién de la personeria juridica.

147.—ASOCIACIONES PROFESIONALES OBRERAS

La clase trabajadora ha comprendido que el trabajador
aislado no puede conseguir el establecimiento de condiciones
justas de trabajo. Esta conviccién ha servido de fundamento a
la creacién de fuertes asociaciones profesionales.



126 LUCILA DE GRECORIO LAVIE

Por otra parte, es indudable que para que estas asociacio-
nes cumplan sus fines en la compleja organizacién contempo-
rénea, deben sujetarse a la reglamentacién del Estado.

El Estado a su vez, ofrece su respaldo y garantia a aquellas
asociaciones que re�nen  los requisitos por él exigidos.

Las asociaciones profesionales obreras se rigen actual-
mente por el Decreto 23.852 del 2 de octubre de 1947.

Por este decreto se reconoce la existencia de dos tipos de
asociaciones:

1) Los sindicatos o asociaciones profesionales con per-
sonalidad gremial.

2) Las simples asociaciones profesionales de trabajadores
sin personalidad gremial (art. 39).

148.—ASOCIACIONES CON PERSONALIDAD GREMIAL

La Secretaria de Trabajo y Previsién no admite el otorga-
midento de la personeria gremial ni la inscripcion de Asociacio-
nes que se constituyan, o denominen en base a religiones,
credos, nacionalidades, razas o sexos, de acuerdo al art. 22
de la ley.

No podrén pues haber asociaciones profesionales de mu-
jeres trabajadoras con personalidad gremial.

Solamente se acuerda personalidad gremial a un sindicato
de la misma actividad, es decir, a trabajadores manuales o in-
telectuales que desempe�an  su actividad en una misma pro-
fesién, industria, oficio u otros conexos.

Para poder obtener la “personalidad gremial” y constituir
un Sindicato es necesario que la asociacién, a juicio de la
Secretaria de Trabajo y Previsién, oonsidere que por el n1'1-
mero de los afiliados cotizantes de la actividad de trabajo
que agrupa en relacién a la cantidad de trabajadores de esa
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categoria que hayan en la zona donde desarrollaré la accién,
sea 10 suficientemente representativa.

Los menores adultos pueden formar parte de una aso-
ciacién profesional sin autorizacién de sus representantes le-
gales (art. 49).

Les esté prohibido a los Sindicatos recibir subsidios de
organismos politicos 0 de organizaciones extranjeras, ni ayuda
econémica de empleadores, ni admitir su intervencién en el
gobierno de la entidad (art. 69).

149. —- TRAMITE

El art. 14 fija el tramite a seguir para obtener la perso-

nalidad gremial.

Presentara ante la Secretaria de Trabajo y Previsién en la
Capital Federal o ante las Delegaciones_ Regionales en el inte-
rior, una solicitud en que exprese:

a) El n�mero  de afiliados cotizantes.

b) El valor del patrimonio que posea la entidad.

c) Los servicios sociales instituidos.

d) Copia auténtica de los reglamentos o estatutos de la
asoc1ac1on.

e) Némina de miembros que integran la comisién direc-
tiva, su nacionalidad, profesién u oficio.

f) Copia autenticada del acta de constitucién.

El Secretario de Trabajo y Previsién resuelve acordando
o denegando la personeria solicitada, y en caso afirmativo,
orde_na su inscripcién en el Registro correspondiente.

En cuanto a los estatutos, direccién y administracién de-
berén ajustarse a los términos de la ley.
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150.—DERECHOS EXCLUSIVOS DE LOS SINDICATOS
O ASOCIACIONES QUE GOZAN DE
RECONOCIMIENTO GREMIAL

1° Defender y representar ante el Estado y los empleados
los intereses profesionales.

29 Defender y representar los intereses individuales de
cada uno de los asociados ante los institutos de previsién, la
justicia y toda otra reparticién del Estado.

39 Participar en los organismos estatales de ordenacién
del trabajo.

4‘? Intervenir en las negociaciones colectivas, celebrar y
modificar pactos o convenios coleclivos, contribuir a la vigi-
lancia en el cumplimiento de la legislacién del trabajo y pro-
mover su ampliacién y perfeccionamiento.

59 Colaborar con el Estado como érganos técnicos y con-

sultivos en el estudio y solucién de los problemas concernientes
a su profesién.

69 Participar circunstancialmente en actividades politicas,
siempre que asi lo resuelva una asamblea general 0 congreso.
S610 en el caso de que la asociacién profesional decidiera una
participacién permanente y continuada en la actividad politica,
deberé a'ustarse ademés a las le es, decretos re lamentaciones

J Y
que rijan los part1do,s politlcos (art. 33).

151. — FEDERACIONES SINDICALES

Las asociaciones con personalidad gremial podrén unirse
en federaciones y éstas a su vez en confederacién, cuando agru-
pen a sinclicatos que a juicio de la Secretaria de Trabajo y
Previsién resulten suficientemente representativas en el orden
nacional.
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].52.—ASOCIACIONES SIN RECONOCIMIENTO GREMIAL

Las asociaciones profesionales que no re�nan  Ios requisitos
para que se les otorgue personalidad gremial, podrén sin em-
bargo ser inscriptas en un registro especial de la Secretaria de
Traba.jo y Previsién, presentando una solicitud firmada por
treinta socios, acompa�ando  en doble ejemplar:

19 Copia. auténtica del acto de constitucién y de los esta-
tutos y reglamentos de la Asociacién.

29 Némina de los miembros que integran la comisién,
con la indicacién de su nacionalidad, profesién u oficio.

Derechos. Cuando no exista asociacién de la misma acti-
vidad, sindicato o federacién con personalidad gremial podra
defender y representar ante el Estado y los empleadores los
intereses profesionales. Si la hubiera, el art. 32 del Decreto
fija sus derechos.

Pueden peticionar en defensa de los intereses profesionales;
fundar instituciones de previsién, de asistencia y difusién de
cultura e instruccién; asi como cooperativas de produccién de
crédito y de vivienda; cobrar cuotas a sus asociados y constituir
y participar en federaciones y realizar todos aquellos actos que
no le sean prohibidos.

153. —— ASISTENCIA SOCIAL

Las actividades a que se han dedicado con preferencia las
argentinas desde el comienzo de su evolucién social han sido,
la ense�anza  y el ejercicio de la caridad.

En la actualidad la Asistencia Social, cobra una importan-
cia fundamental en la organizacién de las naciones. La est1'uc-
tura de la seguridad social se consolida con la previsién y la
asistencia.
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154. — SEGURIDAD SOCIAL

Trata de librar al hombre de la incertidumbre del porvenir,
aleja el temor a la necesidad y mantiene el respeto a la perso-
nalidad humana.

Para realizar ese propésito han de eliminarse todas lascau-
sas que pueden conducir a la indigencia, brindando al, indivi-
duo la proteccién de los riesgos comunes de la Vida, que él
no puede afrontar con su propio esfuerzo.

155. —- FREVISION

Es el arma mas poderosa contra la indigencia. Construye su
baluarte en el ahorro y el seguro social. En nuestro pais el
Instituto Nacional de Previsién Social, de la Secretaria de
Trabajo y Previsién, tiende a llevar la seguridad social a todos
los sectores del pueblo argentino. Recientemente se han incor-
porado al régimcn de previsién obligatoria colectividades nu-
merosas de profesionales y trabajadores, extendiendo gradual-
mente el émbito de la proteccién.

Responden al concepto de Seguro Social, las Cajas de Jubi-
laciones y Pensiones que prestan sus beneficios al personal de
la administracién civil, municipal, ferroviario, bancario, mili-
tar, del ejército y la armada, periodismo y artes graficas, ma-
rina mercante, aeronéutica civil y �ltimamente  todo el personal
de las industrias, el comercio y afines que trabajen por cuen-
ta ajena.

Alli donde no alcancen los beneficios de la Previsién, ha
de intervenir la Asistencia.

La Asistencia Social es la actividad que tiene por fin pro-
porcionar al necesitado los recursos materiales y morales para
su subsistencia y su readaptacién a la Vida normal. La asis-
tencia puede ser privada y p�blica,  seg�n  la ejerciten las
personas o asociaciones privadas 0 el Estado.
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El Servicio Social es el método cientifico de trabajo so-
cial que constituye el instrumento técnico realizador de la
Asistencia.

La Vida moderna con su complejidad creciente exige que
la asistencia se practique en forma organizada y metédica.
Las personas que se dedican a su ejercicio se ven precisadas
a adquirir conocimientos adecuados, lo que en nuestro pais
se logra por las Escuelas de asistentes sociales, visitadoras de
higiene, de higiene mental, que brindan su ense�anza  a un
contingente numeroso de estudiantes.

Inmensos beneficios ha recibido la humanidad doliente a
través de los siglos gracias al ejercicio de la caridad.

Esta excelsa virtud teologal que impulsa a hacer el bien
por amor a Dios y al préjimo, ha rendido como frutos, la
existencia cle numerosas ‘obras asistenciales que colocan a la
Argentina en un lugar destacado en la materia.

Sin amor todas las obras son vanas. La solidaridad social,
el altruismo, la benevolencia han de seguir siendo el impulso
y el aliento de las obras. S610 quienes tengan vocacién deben
dedicarse a la practica de la asistencia.

El Estado Moderno, al asumir la responsabilidad que le
corresponde en el logro del bienestar y la felicidad del pueblo,
toma una intervencién cada vez mayor en la asistencia. No
por ello deja de ser indispensable la accién privada, que al
Estado le corresponde fomentar, encauzar y orientar.

El viejo concepto de la dédiva, se reemplaza por el de
la justicia social. Todos los seres humanos tienen derecho a
gozar de condiciones dignas de existencia, y el Estado y la
sociedad tienen el deber de prestar su ayuda al que transito-
ria 0 definitivamente cae en un estado de inferiorizacién 0
de indigencia.

Correlativamente a este concepto la asistencia debe diversi-
ficar su accién para independizar al asistido lo antes posible
de la ayuda ajena.
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La asistencia palialiva se asemeja a la limosna. Alivia el
sufrimiento de la miseria en el momento que se presenta. Sue-
le ser salvadora, porque pasado el trance dificil, el asistido
puede recuperar su estabilidad.

La asistencia curativa tiene por fin colocar al asistido y
a su familia en condiciones normales. El estudio del ambiente
en que act�a  el indigente revelara las necesidades que deben
satisfacerse para el reajuste de la Vida familiar.

La familia sera siempre el n�cleo  defensivo fundamental
en la lucha con la indigencia.

La asistencia preventiva tiende a evitar los males sociales.
El derrumbe familiar se origina con frecuencia por la inmora-
lidad. Las condiciones de Vida, el hacinamiento, la promiscui-
dad atentan contra la moral que tendrian pronto remedio, al
proporcionar una vivienda adecuada. Alejar del alcoholismo
o la toxicomania a uno de sus miembros puede salvar toda
una familia. _

La asistencia constructiva completa el ciclo de la ayuda
que se dispensa y es el objetivo que debe perseguir toda
obra de asistencia. Tiende a mejorar las condiciones sociales
y a elevar el nivel de Vida.

La asistencia educativa en todas sus fases para llenar su
cometido ha de realizar paralelamente, una accién educativa
impartiendo conocimientos morales para realzar la personali-
dad y précticos, para una mejor convivencia.
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