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L Technical assistance to LACIDI, RAJO, USAID Missions And Participating countries. 

No technical assistance was requested during this Quarter. 

II. Services to USAID Missions. 

1. Panama 

While all the project components had been completed on schedule prior to the project deadline on 
February 28, 1991 (see Quarter report ending March 31, 1991), the dramatic turn of events in the Persian 
Gulf and a number of local circumstances in Panama prevented CAJ/FIU from carrying out the final 
activity on that date. CAJ/FlU requested and was subsequently granted authorization by USAID Panama 
to postpone the presentation of the project's Final Report until a later date to be set in coordination with 
the Panamanian authorities. On April 5, the closing ceremony of the Panama Justice Sector Project was 
held. 

The activity was chaired by Supreme Court President Carlos Lucas Ldpez, with the attendance of 
Ad Interim Attorney General Ram6n Valdez, Supreme Court Justices Aura Guerra, Jose Manuel 
Fadndes, Fabign Echevers, Judicial Technical Police Director Oswaldo Femndez, and over fifty guests 
from the Judiciary, the Public Ministry, the academic community and other leading Justice Sector. 

The Panamanian authorities acknowledged the importance of the project and its 
recommendations, and committed their institutionz to provide the follow-up required to implement them. 
They also praised CAJ/FIU for the conduction of the Project (See annex 1). 

Copies of the Final Report -seven volumes- were distributed to all the authorities involved and 
USAID. 

This trip also served to discuss with USAID/Panama and local authorities CAJ/FIU's proposal 
for the continuation of activities to use the budget surplus mentioned in our previous Quarterly Report. 
On April 5, CAJ/FIU's Deputy Director Tirza Rivera and USAID/Public Administration Chief Debra Mc 
Farland, met with Justice Aura Guerra to discuss CAJ/FIU's February 28 proposal. Justice Guerra 
expressed major interest in carrying out the workshop to analyze the relations between the Panama 
Justice Sector and the mass media, and possible strategies to improve them. She also showed interest on 
the proposed workshop for high level decision makers on the uses of Information Technology (IT). It 
was thus decided that Justice Guerra would make consultations with the Supreme Court, and would then 
communicate Ms. Mc Farland their impressions on the matter and how to proceed accordingly. 

On April 22, CAJ/FIU's Deputy Director Tirza Rivera requested written confirmation of 
USAID/Panana's consent for the continuation of the Panama Justice Project. (See annex 2). 

On May 14-15, Project Coordinator Luis G. Solfs traveled to Panama to conduct discussions and 
provide follow-up to the Panama Justice Project extension activities (see annex 3). Pursuant to 
conversations with USAID/Panama and with Panama Justice Sector officials, it was decided to conduct 
the IT workshop as proposed by CAJ/FIU under the direction of Antonio Pradas on June 6. The Justice 
Sector-Mass Media workshop was also discussed in detail, and the methodology proposed by CAJ/FIU 
and the Central American Journalism Program (PROCEPER) was agreed upon. This workshop will be 
held on July 18-19. 
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On May 23, Tirza Rivera requested and was granted authorization from USAID/Panama to 
contract Antonio Pradas and Katherine Muller as consultants to carry out the extension activities as 
proposed. (See annex 4). 

On June 2-7, Project Coordinator Luis G. Soils traveled to Panama to conduct the interviews in 
preparation to the workshop on Justice Sector-Mass Media relations. Mr. Soils and PROCEPER 
Panama Coordinator Harold Moore Jr. held the interviews with a wide array of Justice authorities, and 
issued a comprehensive Report on their findings (See annex 5). 

On this trip, the IT workshop for high level Justice Sector decision makers was also held. On 
June 6, consultant Antonio Pradas conducted the workshop with the technical support of Katherine 
Muller. The workshop sought to provide the Justice authorities with technical criteria that would allow 
them to have a better understanding of their institutions' IT needs (See annex 6). This activity was very 
successful. 

On June 25, Luis G. Solfs presented a Spanish version of CAJ/FIU-PROCEPER Interview Report 
to PROCEPER Costa Rica Director Gerardo Bolaflos. As agreed upon by both Institutions, Mr. Bolaflos 
should provide a copy of this Report to PROCEPER consultant Guido Fern ndez, who was identified as 
the person that could best provide technical advice to the Justice-Media workshop (See annex 7). 

2. Ecuador. 

The terms of reference of the Ecuador Justice Sector Assessment included a 'nal workshop. The 
objective of this workshop was to discuss with high level officials of the Ecuador Justice Sector the 
conclusions and recommendations resulting from the assessments carried out by CAJ/FIU and ILANUD. 
The workshop would be hosted by the Supreme Court, but its conduction would be the responsibility of 
CAJ/FIU, ILANUD, and MSD. 

ILANUD's delay in deciding its participation in the final workshop explains CAJ/FIU and MSD 
being primarily responsible for the organization of the workshop. 

Preparatory activities began in March 17-21, 1991 during Project Coordinator Laura Chinchilla's 
trip to Ecuador. During this visit, Ms. Chinchilla gave follow-up to the activities related to the 
Organization and Personnel studies, as well as to the Procuradurfa, Legal Defense, Criminal Procedure, 
and Narcotics analysis of the Sector Assessment. She also discussed with the President of the Supreme 
Court and the Attorney General the latest developments concerning the Justice Sector Project progress, 
and issues related to the organization of the final workshop. It was agreed that this activity would be held 
on June 20-21 (See annex 8). 

In the months following to Ms. Chinchilla's visit, Local Coordinator Valeria Merino was in 
charge of the general organization of the workshop, including logistic arrangements, guests, distribution 
of invitations, reports and materials for the workshop. She was instructed to coordinate activities with 
Supreme Court officials to avoid any misunderstandings. 

On June 5-8, Ms. Merino traveled to San Josd to meet with ILANUD officials, to review all the 
details for the organization of the final workshop, and to pick-up the draft final report to be distributed as 
advanced material to the participants in the workshop. The report, its Executive Summary and the 
workshop's programs were delivered between June 10 and 14, 1991. Ms. Chinchilla and CAJ/FIU's 
Academic Director Josd Ma. Rico traveled to Ecuador on June 16 to take care of final arrangements. 
On June 20, th, final workshop was held as scheduled. A detailed account of this activity as well as a 
copy of the Final Report are found in annexes 9 and 10. 
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Il. Updatingthe SectorAssessments 

1.Costa Rican Commission on Justice Reform. 

On May 2, Mr. Armando Saborfo, Costa Rican Justice Sector Update Director met with CAJ/FIU 
Deputy Director Tirza Rivera, and Research Coordinator Luis G. Solfs to provide information on the 
Update's development (See annex 11). Mr. Saborfo requested CAJ/FIU support in reviewing the final 
reports and offered to communicate the terms of reference of the personnel contracted by the National 
Commission to date. He also pointed at the fact that he does not attend the meetings of the National 
Commissions, and therefore communicates with it only through its Exe, "litive Secretary. 

Deputy Director Rivera reiterated CAJ/FIU's commitments with the National Commission, and 
our willingness to provide all the necessary technical assistance required by the Update. While she 
thanked Mr. Saborfo for his offer to provide the terms of reference of the National Commission's 
consultants, Ms. Rivera insisted in the need to have the Commission define the specific workplan for 
CAJ/FIU in all the components of the Update. She made it clear that these activities had to be finalized 
by December 31, 1991. 

On June 20, National Commission President Rodrigo Montenegro finally answered Ms. Rivera's 
letter of June 18, 1990 regarding the technical services expected by the Commission from CAJ/FU (See 
annex 12). This fact bears witness to our serious concern, many times mentioned in our Quarter Reports, 
of the Commission's lack of general direction and multiple delays in dealing with the Sector Update. 

On July 8, Ms. Rivera answered Mr. Montenegro's letter offering CAJ/FIU's support as 

requested by the Commission (See annex 13). 

2. Honduras Commission for Justice Reform. 

No activities were undertaken with the Honduras Commission during this Quarter. 

IV. Strengtheningthe institutionalandacademic potentialof CAJ 

1. Publications 

The monograph on Nicaragua authored by Luis G. Solfs and Richard J. Wilson was published 
during this Quarter. It is important to mention that this publication is the third in CAJ/FIU's Monograph 
Series, and was edited solely with funding from Florida International University. 

The monograph on Bolivia by Eduardo Gamarra has already been submitted for publication and 
it is expected will be ready durig the month of August. This publication was solely supported by funding 
from Florida International University. 

The publication of the criminal procedure codes, law on court organization and criminal codes of 

Latin America continues in progress. 

2. Meetings of experts. 

On May 22-24, CAJ/FIU held a workshop on the Situation and Performance of Women Judges in 
Central America and Panama. This activity, coordinated by CAJ/FIU Deputy Director Tirza Rivera, 
represented an unprecedented effort in Latin America to bring together women Judges and academics 
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from diverse national backgrounds to analyze issues related to gender in the courts. 

For two days, twenty four women judges and legal specialists from 7 Latin American countries 
discussed in detail all the facets pertaining their role, performance and professional situation. Much 
attention was provided to gender discrimination in the courts and the need for women judges to be aware 
of strategies to eliminate it. While the workshop was primarily devoted to analytical tasks based upon 
papers submitted by the participants, the occasion was also propitious to enhance linkages and further 
networking amongst the women judges of Central America, Panama, Chile and the United States. (See 
annex 14). 

A book edited by Ms. Rivera with all the papers presented at the workshop will be published by 
CAJ/FIU in the near future. This publication will be a pioneer book that will undoubtedly enrich the 
literature on the matter. 
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ATTACHMENT 1
 



(~J CENTRO 
PARA LA 
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

MEM NDUM 

TO: See distribution list.
 

FROM: Luis Guillermo Solis.
 

SUBJECT: 
 Seventh Trip Report, Panama Justice Sector Project.
 

DATE: April 8, 1991
 

1. Cun 	y vited: Panama. 

2. 	 D=: April 4-5, 1991 

3. 	 T am me : Tirza Rivera CAJ/FlU Deputy Director 

Katherine Muller Consultant 

Luis G. Soils Project Coordinator 

4. .se othe trip: 

4.1 To carry out the closing activity of the Panama Justice Sector Project. 
4.2 To discuss with USAID/Panama and local authorities CAJ/FIU's proposal forthe continuation of activities to use 	the budget surplus as mentioned in ourprevious Trip Report. 

5. 	 Personsspecifically contacted: 

Debra McFarland USAID/Mission Panama.
 

Aura Guerra 
 Justice, Supreme Court.
 

Maruquel Arosemena 
 Director of Personnel, Judiciary 

FLORIDA INTERNATIONAL U VERSITYApartado 	 641-1011 San Jos6,- Costa Rica - (506; 32-2852 - FAX (506) 81-4969 



Edilma Palma Director of Personnel, Public Ministry. 
Julia C. de De Freitas Department of Personnel, Public Ministry. 

6. Man . 

6.1 Closing session of the Panama Justice Sector Project. 
While all the project components had been completed on scheduled prior to thedeadline on Februa y 28, 1991, the dramatic tm of events in the Persian Gulfand the travel restrictions resulting from it prevented CAJ/FIU from carrying outthe final activity on that date. Hence, CAJ/FIU requested and was subsequently
graneduthorizatin by USAID/Panamaroject' Fina Report untl a later date to postpone the presentation of theto be set in coordination with thePanamanian authorities. CAJFIIU's and USAID/Panama's proposal to carry outVhe final activity on April 5, once the recess periods of several Justices and HolyWeek had finished, was confirmed as appropriate by the Judiciary and thePublic Ministry on March 23. On April 5, the closing ceremony of the Panama-Justice Sector Project was held. 

The activity was 
L6pez, 

chaired by Supreme Court President Justice Carlos Lucaswith the presence of Ad Interim Attorney General Ram6n Valdez,Supreme Court Justices Aura Guerra, Jos6 Manuel Fkmnds, Fabian Echevers,Judicial Technical Police (PTJ) Chief Oswaldo Femnndez, and over fifty guestsfrom the Judiciary Branch, the Attorney General's Office, the academiccommunity and other leading Justice Sector institutions. 

The ceremony was divided in two parts. In the first part, CAJ/FIU ConsultantKatherine Muller presented the most relevant conclusions of two of the project'scomponents, namely the training needs assessmentprosecutors, and proposal for a permanent training system. 
for trial judges and 

In the second part,CAJ/FlU Deputy Director offered the audience an overall balance of the project(See attachment 1), and officially presented copies of the FinalSupreme Court President L6pez and Attorney General 
Report to 

Valdez. Ms. DebraMcFarland, Director of the Administration of Justice Program at USAID/Panamahad received copies of the Final Report the previous day, on April 4. 
The Panamanian authorities acknowledged the importance the project, andcommitted their institutions to provide the follow-up required to implement itsrecommendations. They also praised CAJ/FIU for the conduction of the proect(See attachments 2 and 3). Unexpectedly, the participantsMinistry requested fromthe floor to give CAJ/FlU team members usinstitutional appreciation for their efforts. 

of 
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6.2 Project continuation activities. 

On April 5,T'rza Rivera and Debra McFarland met with Aura Guerra to discussCAJ/FIU's February 28, 1991 proposal for carying out two additional activitiesusing a budget surplus (attachment 4). 
Aura Guerra expressed major interest in carrying out the workshop to analyzethe relations between the Panama Justice Sector with the masspossible strategies to improve them. media and 
workshop She also showed some interest on thefor high level authorities of the Justice Sector on the uses ofInformation Technology, but expressed the need to carry out further consultationsbefore giving a definitive response. It was thus decided that Justice Guerrawould make consultations with the Court at the beginning of the week, andwould then inform Debra McFarland. Ms. McFarland will contact the AttorneyGeneral's Office to get their impressions on the matter, and will then informCAJ/FlU of the results for action. 

7. Administrative activities. 

No administrative activities were undertaken during this trip. 
8. Actions to be taken. 

8.1 Follow-up on the work plan for additional activities to be carried out asCAJJPiU's Panama Project upon consultations by Justice Aura Guerr dDebra McFarland. 

Distribution list: 

Carl A. Cira RAJO, USAID/San Jose

Debra McFarland USAID/Panama

Carol Homing USAID/Panama

Luis Salas CAJ/FIU Miami
 
Tirza Rivera CAJ/FIU San Jose
 



DISCURSO DE CLAUSURA
 
EN PANAMA
 

Excelentfsimo sehor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Carlos Lucas L6pez, 

Honorables seiores Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, 

Honorable se, or Procurador General de la Naci6n,
Lic. Jorge Ram6n Vald6z 

Excelentfsimo seior Embajador de los Estados Unidos de
America Dr. Deane Hinton,
 

Seriora Directora del 
Programa de Administraci6n deJusticia de la Agencia para el Desarrollo Internacional delos Estados Unidos de America en Panama, Dra.
 
Debora McFarland
 

Seiiores Magistrados Superiores, Jueces y Fiscales de
Circuito de la Repblica, 

Seioras y sehores, 

Amipos todos, 



Los procesos de mejoramiento y consolidaci6ndemocrdtica son casi siempre de diffcil realizaci6n.La democracia, si blen es un estado al que todosaspiramos, implica el establecimiento de unacompleja red de pesos y contrapesos que, siendoconsustancial a la sociedad pluralista, no semprepuede alcanzarse excenta de conflictos ni en elcorto plazo. El compromiso de todos los cludadanosen esta tarea es vital. No hay democracia sinparticipaci6n, ni puede perdurar la democracia sin
solidaridad. 

Los proyectos destinados a mejoraradministracion de justicia no escapan a 
Ia 

estosdilemas. Indispensables para la consolidaciondemocratica, la existencia de sistemas de justiciaindependientes, justos, acequibles y eficientesconstituye hoy por hoy uno de los principales retospara todos los parses de Am6rica Latina, y unaobligaci6n ineludible para sus gobernantes. Losresultados de esa tarea, urgentes como son,
pueden 

no 
inmediato,sin embargo percibirse en el plazorazon por la cual al esfuerzo denodadohay que abonar paciencia y constancia, virtudes noslempre a mano en momentos de grandes cambios en nuestras sociedades. 

Es con suma satisfacci6n que concluimos hoyproyectc,, undirigido al mejoramiento de laadministracion de justicia en Panama, cuyosresultados, graias a todos ustedes, son positivos y 
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halaguerjos. Digo esto por cuanto el 6xito de estepequeno proyecto de ocho meses no hubiera sidoposible sin la entusiasta participaci6n de muchosfuncionarios del Organo Judicial y de la Procuradurfa
General de la Naci6n. 

En las actividades realizadas como parte delproyecto y en los procesos de organizaci6n de lasmismas, en las agotadoras jornadas de trabajo delos cinco talleres que losse efectuaron, todosparticipantes demostraron su afdn por dar Iomejorde sf en la busqueda de un mejor sistema deadministraci6n de justicia para Panama. Tanto
esfuerzo 
 y tes6n comprometen nuestroreconocimiento y nuestra gratitud. 

Quisiera sin embargo, expresar un agradecimientoespecial a varias personas cuyo aporte singular fuedecisivo para el 6xito del proyecto. Al seniorPresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr.Carlos Lucas L6pez y al senlor Procurador Generalde la Naci6n, Lic. Rogelio Cruz Rfos, por el apoyo yla conflanza que ofrecieron al Centro para laAdministracion de Justicia de la UniversidadIntemacional de la Florida desde un inicio. A laMagistrada Aura Emerita Guerra de Vilalaz, por suincansable colaboracion y asesorfa en todas lasfases del prayecto. A los Magistrados Josd ManuelFai~ndes y Fabian Echevers por su entusiastaparticipacqion en las actividades del proyecto. Y demanera rnuy afectuosa, a tres funcionarids gracias a 
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cuyos desvelos, constante dedicaci6n y espfrtu deserviclo tue posible culminar esta faena: lasicencladas Maruquel Arosemena, Edilma Palma yJulia Carrel de. De Freltas. 

Tambie'n es de entera justicia agradecer a laAgencia para el Desarrollo Internacional de losEstados Unidos de Amdrica, la entidadpatrocinadora de este proyecto, el decisivo aporteque ha realizado. En particular, a la Dra. DebraMcFarland, Coordinadora del Programa deAdministracion de Justicia en Panamd, quiensabemos se encuentra personalmentecomprometida con este ideal que todoscompartimos: el de mejorar el sistemaadministraci6n de justicia de Panamd, acorde 
de 

conlos altos ideales que el pals se ha impuesto en estadecisiva fase de su historia. 

En .los altimos meses, el Centro para laAdministraci6n de Justicia de la UniversidadInternacional de la Florida, en asocio con y gracias ala decidida participaci6n de un sin-nmme 
especialistas y autoridades de todo el pafs, logr6analizar la situaci6n del sector Justicia panameno.En un taller en donde tuvimos el honor de contar conla presencia del senior Presidente de la Republica,altos funcionarios del Organo Judicial y deMinisterio Pblico, de la Honorable AsambleaLegislativa, de los centros universitarios y de losmadios de comunicacion colectiva, se identificaron 
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una serie de medidas y estrategias destinadas aresolver los principales problemas que aquejan alSector. Entre otras acciones, los especialistaspanamenlos recomendaron: implantar la carrerajudicial en el menor tiempo posible; poner enfuncionamiento una escuela judicial Para lacapacitaci6n permanente de jueces y fiscales;mejorar los sistemas existentes de administrac,,n detribunales; ejercer un mayor control dtico sobre la
labor de los funcionarios judiciales; incorporar a laPolcfa Thcnica Judicial al Ministerio P;blico;reformar el procedimiento penal existente parahacerlo mds eficiente pero a la vez mcs respetuosode los derechos del imputado; mejorar los centroscarcelarios y promover el desarrollo de poifticaspenitencmarias integrales. Tambmen sefialaron,

atinadamente, la urgente necesidad de propiciar unamejor comunicacion entre las diferentes instanciasdel Sector, y entre dstas y la opinion pLblica. 
Estas y otras recomendaciones par ser el fruto deuna reflexi6n serena y cuidadosa y provenir de lasmas altas autoridades del Sector Justicia panameo,constituyen un ct'mulo de valiosos lineamientos 
cuya concrecmon, me satisfago en reconocerlo unavez mas, tanto el Organo Judicial como el MinisterioPublico han concordado en impulsar. 

El proyecto tambien permiti analizar la situacinespecmfica de dos grupos de funcionarios: los Juecesy Fiscales de Circuito. Gracias a su constancia y 
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dedicaci6n, nuestros especialistas pudieron poneren prdctica una participativa metodologfa para el
diseno de planes de capacitaci6n. Fueron por lotanto los mismos funcionarios los que definieron susperfiles ocupacionales- y educacionales; los queidentificaron en qu6 Areas requerfan capacitarse; yqulenes propusieron los contenidos del programapara su propia capacitaci6n. 

Esto es crucial enfatizarlo porque la riqueza de losinformes que hoy me complazco en entregarconstata la validez de una premisa que ha orientadoal Centro para la Administraci6n de Justicia de laUniversidad Internacional de la Florida desde sufundacion: solo con la participaci6n directa y activade los propios especialistas y funcionarios de todoslos niveles de la jerarqufa del sistemaadministraci6n de justicia, es posible 
de 

modificarlo.Las imposiciones exogenas, amdn de irritantes einjustificadas, las ma's de las veces no responden ala realidad nacional ni valoran en su justaperspectiva, el extraordinario aporte que s6lo lospropios nacionales son capaces de ofrecer. 

Tambidn me complace entregar en esta ocasi6n un andlisis sobre la situacion actual de la capacitaci6n yun disehio de un plan permanente de capacitaci6npara el OrgFno Judicial y el Ministerio Ptiblico.Estos documentos, preparados asimismo con ladecidida colaboraci6n de las autoridadespanamehias, cOnstituyen etapas preliminares de un 
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proceso dirigido a resolver el serio problema decapacitaci6n que enfrentan cotidianamente losjueces y fiscales de la Repciblica en el desempeflo
de sus funciones. 

Sin embargo, si algo nos satisface de la experienciaque hoy culmina, es haber constatado el deseosincero que priva en la enorme mayorfa de losfuncionarios del Organo Judicial y del MinisterioPblico por lograr un mejoramiento real de iaadministraclon de justicia en Panama. Esta voluntadde cambio es oportuna y crftica en momentos enque Panamd abandona, sin titubeos y a paso firme,las estructuras autoritarias del pasado. No podemossino sumarnos con entusiasmo a esta tarea quepermitira, con la ayuda de Dios y el trabajo de loshombres, el afinzamiento de un sistema de justiciaverdaderamente independiente, en donde cobreplena vigencia el respeto a los Derechos Humanos. 

El Centro para la Administraci6n de Justicia de IaUniversidad Internacional de la Florida estd segurode que el pueblo panameho, con visi6n ysentido defuturo, no flaquear, en esta brega que siend largay escabrosa, no es menos lucida y decisiva. Migracias por habernos dado el honor de trabajar juntoa ustedes en esta lucha por alcanzar un sistema deadministracion de justicia mas justo, mas eficaz,transparente y acequible para todos. 
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DISCURSO DEL DR. CARLOS LUCAS LOPEZ
 

ACTO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL SOBRE EL
 
PROYECTO DE APOYO A LA ADNINISTRACION DE JUSTICIA
 

(CAJ - FSU)
 

SERORAS Y SERORES:
 

que acompafla al Proyecto de
 

Poco o nada es lo que tengo que agregar a la 
enjundiosa alocuci6n hecha por la Dra. Tirza Rivera, en la 
presentaci6n del informe final 

Apoyo al mejoramiento de 
la Administraci6n 
 de Justicia en
 
Panama, elaborad'o 
 bajo la direcci6n 
 del Centro de
 
Administraci6n 
de Justicia 
 de la Universidad 
 de la
 
Florida, con el financiamiento de la Agencia Internacional
 
Para el Desarrollo (A.I.D.), del 
 Gobierno 
 de los Estados
 

Unidos de Amfrica.
 

Ni siquiera ha omitido en 
ella el agradecimiento a que
 
nos compromete la tesonera 
labor realizada 
 por todos los
 
funcionarios 
 panameflos y extranjeros que han hecho posible
 
la culminaci6n de este Proyecto de Justicia, que 
 se iniciO
 
en el aflo de 1985 
 y que luego de 
 una prolongada
 
interrupci6n, 
fue sacado del naufragto por el 
 nuevo
 
Gobierno 
que se in.stal6 
en el pats en las postrimerlas del
 

aflo de 1989.
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Tambi6n se ha referido ]a Dra. Rivera al 
esfuerzo 
y al
 
desprendimiento 
 que 
 ha significado 
 para tantos
 
funcionarios 
 Judiciales 
 su asistencia 
a Seminarios 
 y

Talleres, 
 1o cual 
 ha servido para diagnosticar los vicios
 
y deficiencias de 
nuestro sistema 
 de Justicia 
 y disefiar,
 
partiendo 
de una 
 realidad panamefia, 
 ]a estrategia, los
 
remedios y las 
reformas 
 que conviene 
 introducir 
a dicho
 
sistema.
 

Con 
 la clara visi6n 
 del observador 
 perspicaz 
 que

analiza 
 los acontecimientos 
 desde 
 una perspectiva

despojada 
 de todo interns 
y de 
 todo sentimiento 
de
 
frustrac16n, la 
Dra. Rivera ha 
 tenido 
el bueno tino de
 
ilamar 
 nuestra 
 atenci6n sobre las dificultades y el tiempo
 

Nada mAs oportuno
 

que requiere mejorar y 

sirven de asiento a 

reconstruir las 

la democracia 

instituciones 

y de concitar 

que 

la 
necesaria participacin 

consolidaci~n de tales 

y solidaridad 

instituciones. 

que requiere la 

en 
este momento de inquietantes presagios.
 
Finalmente, nos ha hecho 
 recordar 
 la paciencia 
y la
 

constancia 
que exige la 
 reconstrucctfn 
de un sistema de
 
justicta independiente, justo, acequible y eficiente.
 

De dicha alocuc16n tan s6lo 
 ha quedado 
 por fuera lo
 
que 
 el temor 
a caer en 
la inmodestia suele impedir que 
se
 
diga y que se 
reconozca. 
 De alli que 
 nos corresponda 
a
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nosotros 
hacer pOblico reconocimiento 
del interns que la
 
Dra. Rivera y el 
equipo de funcionarios que labora 
 para el
 
Centro 
 Para 
 la Administracitn 
 de Justicia 
 de la
 
Universidad de la Florida, han puesto en 
la elaboraci6n 
 de
 
este Proyecto y 
en su culminaci6n, con 
la celeridad que

demanda los anhelos de un 
pueblo que ha puesto 
 la justicia
 
en pie de igualdad 
con otras prioridades que normalmente
 
le son mhs caras, como las de la 
salud y de la educaci6n.
 

El empeflo puesto en 
este Proyecto, tanto por 
 el Centro
 
Para 
 la Administractn 
 de Justicia, 
 como por 
 los
 
funcionarios 
 de 
 la Agencia Internaclonal para 
 el
 
Desarrollo (A.I.D.), que 
 comparten 
 con nosotros 
 las
 
dificultades 
 que implica reconstruir 
 un pais en
 
bancarrota, 
 compromete 
tambi~n 
 el agradectmiento 
 de la
 
alta Corporaci6n 
 que represento, 
 e igualmente, 
 estoy
 
seguro de ello, de la 
Procuradurla General de La Nac16n.
 

La ocas16n 
 es tambien propicia 
 para hacer algunas

reflexiones 
 que la prudencia 
 reserva 
a los panameflos que

asumimos 
 la enorme responsabilidad 
de reconstruir 
 el
 
sistema 
 de justicia, 
 abri6ndonos 
 paso por 
 entre la
 
incomprensi6n 
y la impaciencia 
de muchos 
 de nuestros
 

conciudadanos.
 

Hoy podemos decir que la 
 justicia ocupa ya el 
lugar
 
que le corresponde en 
la escala de prioridades 
 del Estado,
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luego 
 de 
 tradici6i
una de carencia 
de medios
manipulaciones y de
POliticas 
que han sido determinantes 

falta de una
de 
 eftcacla 
 y, por qud no 
 decirlo, 
 de una
 
desconftanza 
que aOn perdura.
 

Es lamentable, sin embargo, que no se haya 
reparado
que en
los cambios 
 registrados 
en 
el piano de 
la pOlitica y
en 
las acciones del 
 Gobierno, 
 por razones 
 comprensibles,
no puedan 
aflorar 
de inmediato 
 a la realidad 
y a ]a
prActica cotidiana. 
 Lo cierto es 
que no 
 lograran 
 hacerlo,
hasta 
 que proyectos como 
 Aste 
 no comiencen 
 a dar sus
frutos. 
 Hasta que 
se implante 
 la Carrera 
 Judicial 
 y se
convierta 
en 
 un verdadero instrumento 
 que garantice la
estabilidad 
de los Jueces, 
 Fiscales 
 y Funcionarios
Judicales. 
 Hasta 
 que se 
consolide 
una Carrera que, sobre
todo, favorezca el 
ingreso y el 
ascenso 

de los 

de los mejores y
mhs capacitados 
 para 
 servir 
 con devoci6n 
 la
nobillsima tarea de administrar justicia.

La constancia, 
la seriedad y 
la amplitud


han Ilevado con que se
 a cabo 
 los 
 Seminarios 
y Talleres 
 que han
permitido 
 la 
 elaboraci6n 
 de 
 las 
 conclustones
recomendaciones y

que servirgn 
 para 
 crear 
 un sistema
capacitaci6n de
 

permanente 
 para los funcionarios judiciales 
y
del Ministerio POblico, es 
prueba fehaciente de que 
 en e1
sector 
de Justicia 
 se 
 esta trabajando 
 denodadamente 
en
 

A
 
I 
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algo mucho mAs duradero, y, 
a la postre, mucho 
 mas
 
provechoso 
 para nuestro pals, que 
la apresurada respuesta
 
que con 
frecuencia 
se exige de nosotros, los 
 Jueces y los
 
Fiscales, 
 por quienes 
 se sienten 
afectados 
en sus
 
intereses personales y profesionales.
 

Sin desatender los sentimientos de un pueblo 
 que clama
 
por una 
 Justicia 
m*s 
 rhpida y expedita, hemos trabajado

hasta el cansanclo para corresponder a ella, 
 en la 
 medida
 
en que 
 no comprometa 
 la consolidaci6n de un Proyecto de

Justicia que, a pesar de no 
 pocos tropiezos, 
 persigue 
el
 
fortalecimiento 
 de la independencia 
judicial, 
 de la

modernizacl6n de 
su 
sistema operativo y de 
 la creacl6n 
de
 
una escuela 
 de capacitac16n 
 regular 
y continuada 
para

todos 
 los funcionarios 
judiciales. 
 Y es que, por que

tenemos 
la convicci~n de que Ola 
 Justicia 
 eficaz depende,
 
en gran medida, 
de It competencia 
y preparac16n de los
 
Jueces y fiscales.
 

De ahi Ia importancia 
de su "reciclajeu 
y puesta a
punto a 
lo largo de 
 carrera profesional.
su 
El estar al


dia en el conocimiento de 
 ]as corrientes 
del pensamiento

jurldico 
y de las directrices jurisprudenciales 
y legales
 
no puede ser simple fruto 
 de las iniciativas 
personales.

Tal actitud es ya 
una obligaci~n profesional colectiva.'
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INTRODUCCION 
En 1985 la AID aprob6 un Proyecto Regional para la Administraci6n de Justicia (RAJP).Una de las primeras tareas de este proyecto fue la realizaci6n do estudios sectoriales sobre laAdministraci6n de Justicia en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Repdblica Dominicana yPanamL 

Dichos estudios tuvioron como objetivo procisar la situacj6n de la administraci6n dejusticia en los pafses seleccionados con el fin de programar acciones tendientes a mejorar elfimcionamiento del Sector. Los estudios fueron disefiados y programados por el Centro para IaAdministraci6n do Justicia de la Universidad de Florida (CAJ/FIM. 
Panamd fue seleccionado como el pafs pioto para iniciar los estudios sectoriales. Dichalabor comenz6 en agosto do 1985 bajo la direcci6n de la Lic. Aura Endrita Guerra de Vill~az,en coordinaci6n con la Dra.Enriqueta Davis, el profesor Campo E. GonzAlez Ferrer, y laasesorfa, supervisi6n y colaboraci6n del CAJ/FIU y un numeroso grupo de especialistaspanamefios, incluidos 30 estudiantes do Derecho. Desafortunadamente, los sucesos que asolaronal pafs a lo largo de los siguientes tres afios hicieron imposible una discusi6n y difusi6nsatisfactorias del estudio sectorial scbre la administraci6n de justicia en Panamd 
Despuds de los acontecimientos de diciembre de 1989, diversas misiones realizaronvisitas a Panama. En enero de 1990, un equipo compuesto por represerantes de CAJ/FIU y deAID, present6 un informe que contenfa una serie de recomendacionesrestablecimiento de un sistena judicial que pudiera funcionar con normalidad. 

tendientes al 

Una de las conclusiones derivadas de esta segunda visita, fue la necesidad de desarrollarun proyecto que atendiera las necesidades de capacitaci6n del Sector Justicia, como paso previoa la elaboraci6n de un plan de asistencia bilateral entre la AID y el Gobierno panameflo.atender estas necesidades, en el mes Pamde mayo de 1990 y a solicitud de AID, CAJ/FIU present6
una propuesta de asistencia tdcnica cuyos resultados constituyen la parte medular de este
informe final.
 

El proycto tenfa como fin brindar asistencia al Organo Judicial y al Ministerio Pdblico.
Su objetivo fundamental fue el de realizar una serie de actividades de andlisis y capacitaci6n
encaminadas a facilitar la preparaci6n del programa bilateral de AID para el Sector Justicia de

Panamt
 

Tres fueron los componentes bAsicos de la propuesta hecha por el CAJ/FIU: 
1. Un estudio de necesidades de capacitaci6n para Jueces y Fiscales. Este estudio sefundament6 en una metodologfa participativa que permiti6 una amplia consulta con un gruposeleccionado de Jueces y Fiscales de Circuito en toda la Repiblica. 
2. Una propuesta para el establecimiento de un sistema permanente de capacitaci6n parael Organo Judicial y el Ministerio Pdblico. 

3. Un anilisis global del Sector Justicia. Este componente, basado en un procesodindmico e interactivo, persegufa iniciar, en el seno de las altas autoridades panamefias, unadiscusi6n sobre los principales problemas del Poder Judicial y del Ministerio Pdblico. 
De 
manera particular, se querfa profund"zar en el andlisis de la necesidad, identificadacomo prioritaria por las autoridades de estas instituciones, de crear un programa permanente decapacitaci6n para Jueces y Fiscales. 
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Todos los objetivos de la propuesta fueron alcanzados satisfactoriamente, inclufda laelaboraci6n de los siguientes productos: 

1. Un diagn6stico de la situaci6n actual de capacitaci6n del Sector Justicia de Panamdcon infasis en el Organo Judicial y el Ministerio Pfiblico (se encuentra tambidn en el Anexo 1). 

2. Una mtodologfa para la identificaci6n de necesidades do capacitaci6n do los Jucces yFiscales de Circuito (se encuentra tambidn en el Anexo 2) 

3. Los perfiles ocupacionales y educacionales deseados de los Juecos y Fiscales deCircuito (so encuentra tambidn en el An"exo 2). 

4. Los perfilos ocupacionales y educaciomles reales de los Jueces y Fiscales de Circuito(so encuentra tambi6n en el Anexo 3). 

5. Una gufa para la elaboraci6n de planes de capacitaci6n (so encuentra tambidn en eI
Anexo No. 4). 

6. El anilisis de las necesidades de capacitaci6n de los Jueces y Fiscales de Circuito y lapropuesta de un plan para su capacitaci6n (se encuentra tambidn en el Anexo 4). 

7. Una propuesta para el establecimiento de un sistema de capacitaci6n permanente paracl Organo Judicial y el Ministerio Pblico (se encuentra tambidn on los Anexos 5 y 6). 
8. Un andlisis global del Sector Justicia con recomendaciones especfficas para elmejoramiento del sector (se encuentra tambidn en el Anexo No. 7). 

Estos productos fueron el resultado de varias actividades entre las que sobresalen lassiguientes: 

1. Un taller para analizar la situaci6n actual y prospectiva de los Juoces y Fiscales deCircuito y para elaborar los perfiles ocupacionales y educacionales deseados (23-25 agosto,
1990). 

2. Un taller para discutir los perfiles reales de los Jueces y Fiscales, obtenidos decuestionarios administrados a la totalidad de dichos funcionarios en PanamA, y pam disefiar losprogramas de capacitaci6n para el Organo Judicial y el Ministcrio Piblico (28-29 de noviembre
1990). 

3. Dos talleres para preparar (y posteriormente validar) una propuesta para elostablecimiento de una unidad de capacitaci6n permanente para el Organo Judicial y susrespectivos planes de estudio (30 de noviembre 19 9 0 y 4 de febrero 1991). 

Adicionalmente, el CAJ/FIU organiz6: 

1. Un taller global para presentar los resultados del estudio sectorial del aflo 1985-86 yamencionado (19-20 de octubre de 1990). 

2. Un seminario taller que tuvo como prop~sito discutir el rol y el futuro de la PolicfaTicnica Judicial de PanamA (PTJ) (22 de octubre de 1990). Este dltimo, se realiz6 con apoyo dAID a solicitud de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Gobierno y Justicia, y el Ministorio 
Pdblico. 
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Los informes de estas actividades fueron oportunamente entregados a las autoridades 
competentes. 

Es importante hacer notar que, a lo largo del proyecto, el CAJ/FIU, atendiendo unadirectriz que ha establecido desde su fundaci6n, se empefi6 en dejar que fueran los propiospanamelos los principales actores y conductores de las deliberaciones en torno a los temas deestudio. En este sentido, so realizaron amplias consultas con las autoridados del Sector dosdeantes do lu sque e proyecto se iniciara, y tales vfnculos se mantuvieron y fortalecieron a lo largo del 

Por lo tanto, la gran mayorfa de las ideas y prioridades que se encuentran contenidas eneste Informe Final son fruto do la reflexi6n y experiencia de los propios panamfilos. En esteproceso, contaron con la asesorfa y consejo de un sobresaliente grupo de expertos do variospafses que, como consultores del CAJ/FIU, ofrecieron sus valiosos puntos de vista en su
opommuidad. 

Cerca de 150 personas (38% femenino y 62% masculino), la mayorfa funcionariosgubernamentales o especialistas en el rea jurfdica, participaron on las actividades de CAJ/FIUen Panam& Entre ellos se destacan el sefior Presidente de la Reptdblica, el seflor Presidento do laCorte Suprema de Justicia, vatios Magistrados de esa alta Instancia, el sefior Prcurador Generalde la Naci6n y otros importantes miembros de la comunidad acaddmica nacional. 
El impacto del proyecto, por 1o tanto, fue sustantivo en sus alcances, raz6n por la cual sopuede ser optimista en cuanto a las posibles repercusiones positivas que conileve para el SectorJusticia panamefio en su conjunto. 

1. COMPONENTE: CAPACITACION 

1.1. Diagn6stico de la Situaci6n Actual de Capacitad6n: 
La capacitaci6n es un componente esencial para el desarrollo de toda instituci6n. EnPanamd las autoridades del Organo Judicial y del Ministerio Pdblico, asf como los miembros dola comunidad acaddmica y los propios funcionarios de las instituciones mencionadas, hanconcluido que exist la nocesidad d propiciar mayores y mejores opciones par in.rementar yfortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes del personal del sector. En especial enmomentos en que existe un gran interds por la realizaci6n do cambios en el Sistema Judicial.Para el logro adecuado de estas reformas, es indispensable contar con recursos humanos bienpreparados y con capacidad de adaptaci6n a las nuevas circunstancias quo generan dichoscambios. 

Son los recursos humanos quienes, on dltima instancia, hacen posible la prestaci6n doservicios oportunos a la comunidad nacional. La preparaci6n de este personal es condici6n"sine qua non" para que exista una justicia pronta y cumplida en PanamA 

Por lo general, la formaci6n del personal requerido por el Sector Justicia es asignada alas universidades u otras entidades formales de educaci6n, sin que se establezca un verdaderovfnculo entre los entes formadores y los entes empleadores. 

En este sentido, los esfutrzos por adecuar su preparaci6n al campo institucional y pormantener actualizado su conocimiento son mfnimos y dependen de la buena voluntad o interds 
especifico do algunas personas. 
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Parte de este Proyecto estuvo orientada a la realizaci6n del diagn6stico de la actualsituaci6n de capacitaci6n de los Jueces y Fiscales de Circuito, como base para fundamentar lasrecomendaciones con respecto a la preparaci6n del recurso humano del Organo Judicial y delMinisterio Pdblico. 

Este diagn6stico se hizo con base en la recolecci6n de informaci6n por via deobservaci6n directa; de correspondencia con los Departamentos de Personal de ambas"mstiuciones,cntrevistas, y revisi6n de documentaci6n existente. El documento resultante uerevisado con un grupo de trabajo especifico.
 

Entre los resultados de este diagn6stico se observ6 que han sido pocos los 
cursosofrecidos hasta el momento debido a las grandes limitaciones de recursos que tienen losprincipales entes pramotores de la capacitaci6n, que son los Depanamentos de Personal. 

Ni el Ministerio ldblico ni el Organo Judicial cuentan con un Sistema de Capacitaci6nadecuadamente organizad para formar al personal que ingresa a las instituciones o aquel que setraslada do un puesto o de una secci6n de trabajo a oai. Las pocas y esporfidicas actividades decapacitaci6n que se han realizado, por lo tanto, han sido ms bien el fruto de esfuerzosindividuales generados al interior de los propios Departamentos de Personal en asocio conalgunos entes gubernamentales o internacionales. Por vfa de la coaperaci6n internacional se hanalizado algunas actividades.
 

Sin embargo, estas actividades no se han planificado 
con base en estudios especiales denecesidades reales, a corto, mediano y largo plazo. 

En la actualidad no se cuenta con un banco de datos de necesidades existentes, el cualdeberfa establecerse oportunamente a partir de estudios de necesidades de capacitaci6n en todaslas categorfas de puestos. Ello garantizara que la capacitaci6n que se ofrece, est6 debidamentejustificada en la situaci6n real, tanto laboral como educativa del personal. 

Los diagn6sticos de necesidades reales son un insumo indispensable para iniciar lasistematizaci6n de las acciones de capacitaci6n y racionalizar los escasos recursos disponibles
para ello. 

Cuando no se planifican adecuadamente, muchos de los esfuerzos do capacitaci6n seconstituyen mis bien en obstculos que entorpecen la labor del funcionario judicial. Esto porcuanto las instituciones patrocinadoras carecen de un verdadero control de los efectos que dichacapacitaci6n tiene sobre los servicios que se prestan a la poblaci6n. 

Por otra pane, en ocasiones, la asistencia a estos eventos de capacitaci6n no producecambios profundos en el quehacer de los despachos. Asimiismo, puede darse que los materialesutilizados en estas actividades, al carecer do un fundamento prictico, se vuelvan poco dtiles para
el funcionario. 

Por estos motivos, es indispensable proceder a sistematizar la capacitaci6n en ambasinstituciones, acorde con adecuados diagn6sticos do necesidades de capacitaci6n. 

Algunos otros aspectos relevantes que surgieron a lo largo de la realizaci6n deldiagn6stico do la situaci6n actual, son los siguientes: 

a. Hasta el momenta la capacitaci6n no ha contado con un rengl6n presupuestario prppio.Ella doberA instituirse, de forma permanente, y ser complementado con un financiamiento 
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externo que apoye el desarrollo de la infracstructura paa que la capacitaci6n pueda benoficiar atodo el personal, incluido el administrativo, y no s6lo a unos pocos. 
b. Como un siguiente paso en el levanta.iento de informaci6n sobre la situaci6n actual,serd nocesaro ilevar a cabo un inventario de recursos humanos, materiales, ffsicos yecon6micos, con el fin de lograr su m xim aprovechamiento. 

c. Hay una clara nocesidad deo mejorar la situaci6n existente en este camnpo; hay voluntadpoifica, reflejada inclusive en la legislaci6n vigente. Lo quo se requiere Cs la organizaci6n doacciones concretas y un adecuado financiamiento y aprovechamiento de los rcursos existentes. 
La Escuela Judicial es vista en este momonto como una excelente opci6n para ievar a laprAcdca la ejecuci6n organizada de la educaci6n en servicio.
 

Conforme al andlisis realizado en los trabajos de grupo y con base 
 en los resultados deldiagn6stico, ha sido evidente la importancia de que la Escuela se organice por subsistemas,contando con un presupuesto propio y con una rod de apoyo institucional que incorpore apersonal institucional como agentes multiplicadores. 
d. La urgencia con que el personal del Sector demanda que se ponga en prictica la tannecesaria Carrera Judicial, tendri implicaciones directas en el requerimiento por mis y mejor:capacitaci6n para todos, con lo cual las instituciones deberdn estar preparadas para dar unarespuesta oportuna a dicho requerimiento. 

La Carrera Judicial, a su vez, permitird formalizar la capacitaci6n y su reconocimientoinstitucional, con lo cual la motivaci6n y participaci6n en las actividados educativas tambidn sern incrementada.
 

En el Anexo No.1 
 de este informe final, so pueden consultar las conclusiones especfficasresultantes del diagn6stico remalizado sobre la situaci6n de capacitaci6n en Panam,. 
12. DLkefo de Perfiles Ocupacionales y Educacionales Deseados:
 
La mejor opci6n para conocer con claridad los vacfos y necesidades de la situaci6n
actual, es tener como referencia el modelo al cual se aspira ilegar. 
Esta ha sido la esencia de la estrategia desarrollada como parte fundamental de esteProyocto en la identificaci6n de necesidades de capacitaci6n, como primer paso para lasistematizaci6n de acciones de capacitaci6n. 

Acorde con lo anterior y tomando como marco de referencia la educaci6n permanente, seopt6 por dotar a las instituciones participantes en cl Proyecto (Organo Judicial y MinisterioPblico) de una metodologfa de aplicaci6n continua para la determinaci6n de los perfilesocupacionales y educacionales deseados y meales de los Jueces y Fiscales de Circuito. 
Los perfiles doseados que resultan de este trabajo se plantean tanto para las funcionesque d berfan e!-ar realizando los Jueces y Fiscales como para los conocimientos, habilidades yactitudos qu deoben tener para ievar a cabo las respectivas funciones.
 
En este proceso 
se cont6 con un trabajo integrado entre el Ministerio Pfiblico y elOrgano Judicial. En la definici6n de ambos perfiles, participaron tanto los Fiscales como losJueces de Circuito, apoyados por Fiscales Superiores, Magistrados, Jefes de Personal do ambasinstituciones, Miembros de la Corte Suprema de Justicia y eiProcurador General de la Naci6n. 
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La aplicaci6n do la metodologfa do diagn6stico de necesidades con base en los perfilmes,permiti6 identificar algunos aspectos claves tales como los siguientes: 

a. Es fundamental la participaci6n de los funcionarios en el andisis de su propiasituaci6n funcional y educativa actual y prospectiva. En el desarrollo le este anu1isis esnecesario el apoyo de funcionarios de mayor jerarqufa, asf como de expertos que brinden unavisi6n de modelos exitosos o problemiticos en ouos parses, con el fin de introducir un enfoquede innovaci6n, con base en la experiencia acumulada. 

b. Dado que el planteamiento de perfiles deseados conlleva un an/disis critico de lauituaci6n actual de cada puesto de manera que se puedan detectar deficiencias o dificultadesexistentes en el ejercicio de las funciones, el proceso desarrollado en estos talleres revel6 laexistencia de una normativa demasiado rfgida que afecta la puesta en prictica de cambiosdeseados en las funciones. 

Es importante hacer notar que, en mis de un aspecto, las funciones deseadas no sonviables en este momento por motivos de estructura legal, la cual tendrfa que ser modificada pantdar cabida a funciones nuevas o diferentes. 

Existe consenso entre los Jueces y Fiscales de Circuito sobre la urgencia de que seintroduzcan reformas estructurales, tanto en la legislaci6n penal, como en el procedimiento penaly las leyes conexas. 

d. El momento hist6rico actual en Pavamd y la actitud positiva e interesada de lasautoridades del sector por lograr un mejoramiento del Sistema de Justicia, es propicio para lageneraci6n de estas reformas que vendrf.n a fortalecer el Sistema. 
En cualquier acci6n de definici6n de perfiles deseados es necesario destacar laimportancia del papel de las autoridades institucionales. Sobre todo es importante la aperturapara canalizar, en forma adecuada, el anilisis crftico de pane de los funcionarios. 
c. El perfil ocupacional fue estructurado en dos grandes rubros: funcionesjurisdiccionales (proceso penal) y funciones administrativas del despacho judicial. 
En relaci6n con este dltimo, fue evidente que existe una necesidad latente por alcanzar unmanejo gerencial adecuado del despacho judicial que incluya su planiflcaci6n, coordinaci6n yevaluaci6n, acorde con una programaci6n de actividades y de necesidades de recursos. 

e. El diseflo de perfiles deseados es un ejercicio vAlido para fomentar un camino deapertura hacia nuevos y mds modernos enfoques en el trabajo. Conviene continuar su aplicaci6nen otros puestos asf como incorporar a participantes de otras instituciones del Sector Justiciaquienes no s6lo podrin dar un aporte en la revisi6n de los trabajos en las instituciones queaCtualmente participan en ci Prayecto, sino que tambidn podrn legar al aprovechamiento do lametodologfa en sus propias entidades. 
Este aspecto presenta una ventaja adicional que es poder legar a identificar posiblesimbitos en donde se duplican esfuerzos entre diferentes actores del sistema, asf como vacfos queno son cubiertos por ninguno de estos actores. 

.. Esti claw que estos perfiles deben continuar consultindoe y actualizindose do maneraque no deben ser tomados como definitivos, sino como una orientaci6n susceptible a sersometida a revisiones peri6dicas para actualizaci6n y mejoramiento. 
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Para quoesta sea una acci6n verdaderamente enriquecedora del sistema do Justicia, esindispensable dotar, a los participantes, do acceso a mis y mejor informaci6n que serviri deinsu pana ese plantoamiento del "deber ser". Esto implica, por un lado, la estructuraci6n do
una estrategia para ampliar las opciones de documentaci6n y textos en una biblioteca parael
Sector. Por otra pane, hace necesaria la planificaci6n de una estrategia para un uso real y
sistemitico de esta biblioteca. 

Implica, asimismo, la necesidad de publicar estudios doctrinales sobre aspectossustantivos y adjezivos en materia penal, y sabre fallos relevantes dictados por la Conte Supreina
do Justicia y los Tribunals Superioics. Asimismo, el conocimiento sobre c6digos penales y
reformas al sistema de otros pafses permitird ampliar el espectro de insumos para la definici6n

do los perfiles. 

El Anexo 2 contiene el informe del taller correspondiente al diseflo de lor perfilesdoseados. Contone, tambidn, un acipite con la descripci6n de la metodologfa innovadora dediagn6sico do nocesidades do capacitaci6n aplicada, par medio de este Proyecto, para beneficio
dcl Organo Judicialy Ministerio Publico.
 

1.3. Identificad6n de Perfiles Ocupacionales y Educacionales Reales 
En muchas ocasiones se procede a desarrollar acciones de capacitaci6n sin contar con un
conocimiento clara do la necesidad ocupacional y educacional de los funcionarios. Por eo, la
oferta educativa no siempre satisface las necesidades reales tanto de los individuos como do lasinstituciones en donde labomn. 

Como pane integral de la estrategia metodol6gica puesta en prictica en este Proyecto, selogr6 Uevar a cabo una movilizaci6n de todos los Fiscales y Jueces de Circuito con apoyo de losDepartamentos de Personal del Organo Judicial y del Ministerio Pdblico, con el fin de
determinar las caracterfsticas de este personal.
 

La referencia al porfil deseado, sea, el contraste de su situaci6n actual frente a la deseada,pehinte al funcionario tomar conciencia de la necesidad de cambio - cambio dste que se logra enpane con una dedicaci6n al mejoramiento do su propia capacitaci6n. 

So disefi6 un instrumento que facilit6 la detecci6n de los perfiles reales y a su vezpermiti6 identificar los requerimientos mis urgentes en cuanto a preparaci6n acad6mica yprictica. 

Los resultados obtenidos de la aplicaci6n del instrumento se tabularon y analizaron,siendo luego revisados en un segundo taller con el grupo completo. 

El informe correspondiente es extenso y muy detallado, ilustrado por cuadros quocontienen los porcentajes de respuesta para cada rubro investigado. Se encuentra on el Anexo
No. 3. 

Algunas de las conclusiones nfs importantes de esta etapa son las siguientes: 
a. Los conocimientos sobre los cuales tienen un manejo mfnimo o casi mTnima y que mfs 

desean ampliar y mejorar los Fiscales son: 

- Manejo Gerencial
 
- Administraci6n de Recursos Humanos
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- Computaci6n 
- Psicologfa del Imputado
 
- Conexto Si"ial y Econ6mico General
 
- Mdtodos y Ci-ncias de la Invesigaci6n
 
- Ciencias Auxiliares dcl Derecho Penal.
 

Los Juecos han indicado, por su pare, que requieron ampliar los conocimientos sobre: 

- Delincuencia no convencional. 
- Ciminologfa, psicologfa y psiquiatria fomrnse. 
- Normas sustantivas y procesales de todas las ramas del derecho, manojo dojurisprudencia, doctrina y dogmnica penal, especialmento teorfa dl dito. 
b. I Amayorfa de los conocimientos, .anto de Juecs com do Fiscalos, fuoron adquiridospor medo do la Universidad o de la experiencia, manifestAndose una carencia por cursos derefroscamiento, actualizaci6n y especializaci6n. 

c. En relaci6n con las habilidades, ios Jueces sienten toner la necesidad do mejorar las decomunicaci6n y de relaciones humanas, interpretaci6n y entendimiento de las p'ebas pericialesy en la prictica pericial, aM como en la capacidad de anillsis y decisi6n. 

Los Fiscales, por su lado, manifiestan el dcseo de ampliar las habilidades de manejo decomputadoras y de expresi6n oral y escrita. 

d. Con respecto a las actitudes de los Fiscales, quisieran ser mAs intuitivos, mfs anaifticosy toner mayor iniciativa. Algunas de las dificultades encontradas por ellos para el desarrollo detales actitudes son el sistena de trabajo, la falta de recursos y la motivaci6n. 

Los Jueces expresaron querer mejorar las actitudes que les permitan ser mis intuitivos ymfis endrgicos. La actitud que para ellos es ".portantepero muy diffcil de inmplementar dobidoa la falta de rocursos y bibliograffa es la de interds por el estudio. Conforme a lo indicado porlos Jueces, las actitudes de acuciosidad e imparcialidad son afectadas por la legislaci6n vigente. 
e. Los Fiscales indican que reciben menos del 25% de supervisi6n en la mayorfa de lasfunciones quo realizan. 

De igual manera se infiere que los Jueces reciben poca o ninguna supervisi6nadministrativa en el cumplimiento de sus funciones. 

No existe actualmente una normativa jurfdica que regule la fiscalizaci6n y supervisi6n delos Fiscales. 

De hecho, no existe una supervisi6n jurisdiccional directa sobre la actuaci6n delMinisterio Pdblico como un todo. Ello so manifiesta dnicamente en relaci6n con lainterposici6n del incidente de controversia, con el cual la autoridad Judicial puede revisar laactuaci6n del Fis:i. 

Los funcionarios judiciales tampoco reciben una supervisi6n adecuada en el desempeftode su trabajo. Cuando se da alguna supervisi6n, casi siempre es como rosultado do una gesti6nde pane, mediante los recursos de apelaci6n ante el supervisor y el recurso do casaci6n contradeterminado grupo de autos y sentencias que los Jucces dicten. 
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f. El estudio permiti6 identificar que existe un ndmero importante de funcionesadministrativas que son realizadas por los subalternos. De igual forma, funcionesjurisdiccionales tales como la iniciaci6n de la invesdgaci6n, recolecci6n do pruebas y larccepci6n de denuncias, querellas y acusaciones tambidn son realizadas por subaltemos. 
Estos casos se presentan, generalmente debido al exceso de trabajo que tienen queenfientar la mayorfa de los jefes de despacho, pero aidn asf, es necesario revisar esta situaci6ncon el fin de garantizar un adecuado manejo de lajusticia. 

f. Existe una co-relaci6n entre el tiempo dedicado a ciertas funciones con el grado deimportancia que dstas tienen para los Fiscales y Jueces. En este sentido, las funciones alas quededican la mayor parte del tiempo son las que se ubican en los primeros lugares de importancia. 
Entre las funciones a las que los Fiscales de Cirvuito otorgan mayor importancia estin: 

- Velar por el buen funcionamiento del despacho. 
- Ordenar y recibir la indagatoria del imputado.

- Participar en las audiencias orales.
 

funciones: A su vez, los Jueces de Circuito dieron la mayor importancia a las siguientes 

- Velar porel buen funcionamiento del despacho (en la cual coinciden con los Fiscales).
- Resolver las solicitudes de fianza y decreto de detenci6n.
 
- Proferir la sentencia en primera instancia.
 
- Presidir las audiencias con plenos poderes. 

1.4. Diseho del Plan de Capacitaci6n 

La inversi6n de tiemp
Para su 

en la pieparaci6n adecuada. de un plan de capacitaci6n es esencial.xito, sobre todo si se trata de sistematizar procesos de capacitaci6n. 
Ahora bien, no siempre esta planificaci6n debe ser hecha exclusivamente por expertos enla materia. 

La participaci6n activa de quienes van a ser capacitados en el diseiio de su propio plan esun paso bgsico para la preparaci6n adecuada con el fin de recibir y transformar en acciones losprogramas de formaci6n. Ello conleva un mejor entendimiento de qud es necesario aprender,
por qud y para qud. 

De igual forma, permite imprimir en dicho plan sus propias necesidades y caracterfsticas,como por ejemplo en lo relativo a la metodologfa que mejor les conviene y la definici6n deactividades en las que tomarfan parte con mayor tranquilidad e interds. 
Con este prop6sito se realiz6 un taller en el cual los Jueces y Fiscales de Circuitoelaboraron una propuesta inicial pam orientar su propia capacitaci6n. 

Se tom6 como insuneo principal el resultado del diagn6stico de Perfiles Ocupacionales yEducacionales Reales a partir del cual se procedi6 a establecer las prionidades temticas para la
capacitaci6n. 

Como producto para uso contfnuo del personal del Organo Judicial y del MinisterioPdiblico, se disefi6 una gufa metodol6gica para la elaboraci6n de planes de capacitaci6n. 
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Con base en esta gufa se hizo una propuesta de objetivos, contenidos, metodologfa deensefianza, requisitos, actividades, dosificaci6n del tiempo, recursos necesarios y mecanismos deevaluaci6n y seguimiento pan la capacitaci6n de Jueces y Fiscales de, Circuito en los temasidentificados como prioritarios. 

Al finalizar cada una de las etapas del tabajo se hicieron anilisis comparativos entre losresultados de los dos subgrupos de cada grupo y ente los productos obtenidos por el grupo deFiscales y el grupo de Jueces. 

El informe del taller para la elaboraci6n de planes de capacitaci6n se encuentra en elAnexo No. 4. 

Como parte de este proceso de planificaci6n de la capacitaci6n se pueden destacaralgunas ideas a tomar en cuenta en futuros diseflos curriculares: 

a. Los resultados obtenidos por medio de esta actividad deben tomar en cuenta la realidadinsfitucional y del sector, de manera que el programa de capacitaci6n que se desarrolle est6adaptado al contexto. 

Cada tema de capacitaci6n es sunamente amplio. Por elio, su diseflo, en funci6n de lasnecesidades reales, debe permitir determinar los aspectos de cada tema que son mAs relevantes 
para los funcionarios. 

b. Los resultados de esta actividad deben constituir insumos para orientar la labor dequienes fungiran como docentes en la ejecuci6n de la ensefianza - aprendizaje. 

En este sentido, los diseflos obtenidos deberin ser transformados por los docentes endisefios instruccionales. Ademis, 6stos servirin de apoyo para realizar el seguimiento,evaluaci6n y autoevaluaci6n de la capacitaci6n, sobre todo en el cumplimiento de los objetivos.Debe recordarse que la elaboraci6n de estos disefios fue producto de un proceso de andlisisrealizado por los Fiscales y Jueces en cuanto a qu6 pretenden lograr ellos con los diferentes 
temas a estudiar. 

c. El proceso desarrollado debe permitir, a la vez, capacitar al grupo de Fiscales y Juecesparticipantes, en la metodologfa de disefilo de planes de capacitaci6n. 

La metodologfa empleada permiti6, asimismo, la preparaci6n de personal institucionalque podri, mfs adelante, fungir como agentes multiplicadores, acompafiando la elaboraci6n dedisefios curriculares para ouas categorfas de personal o continuar el disefio de programas pant sf
mismos. 

LS. Propuesta de un Sistema de Educaci6n Permanente como Base para la Escuela
Judical 

La necesidad de poner a funcionar una Escuela Judicial, es vital para dinamizar laprestaci6n de servicios de las instituciones, mejorando la preparaci6n de los recursos humanos. 

En concordancia con lo anterior, se efectu6 una sesi6n de trabajo paradiscutir temasclaves que deberfan ser contemplados en una futura estructuraci6n de la Escuela. Se destacaronlos aspectos legales, la selecci6n de participantes, permisos y facilidades de estudio, polfticas decapacitaci6n, estructura organizativa, preparaci6n de docentes, relaciones con la comunidad,recursos financieros, humanos, ffsicos ycapacitaci6n regionalizada. 
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Asimismo, se acord6 la orientaci6n de la estructura interna de la Escuela con base ensubsistemas, y con base en ello se elabor6 la propuesta de un sistema de capacitaci6n
permanente. 

Esta propuesta fue conocida y validada en una sesi6n especial de trabajo en la cual seconstat6 que contiene los pasos y componentes que deben permear todo proceso educativo. 
En una etapa posterior, la propuesta del Sistema debe volcarse en una descripci6norganizativa y funcional; debe asimismo seleccionarse cuidadosamente al personal nis id6ncopara hacerse cargo tanto de la Direcci6n de la Escuela, como de los subsistemas. Esta Escueladeberl contar con un presupuesto especffico y canalizar la ayuda de la cooperaci6n externa. 
Es necesario sefialar que la propuesta del Sistoma no pretende crear una infIraestructuranueva para dar vida a la Escuela, sino mns bien aprovechar los recursos existentes, estructurando una red de apoyo con el mismo personal institucionaL 

Como observaciones mis relevantes, obtenidas durante las sesiones de trabajo, y quevale la pena retomar en el presente acApite, estAn las siguientos: 

a. El Ambito de cobertura de la capacitaci6n de la Escuela Judicial deberd tomar encuenta todas las Areas jurisdiccionales de los tribunales panameflos (Penal, Civil, Laboral, etc.)asf como algunas materias especializadas como, per ejemplo, la Medicina Legal. 
b. Deberi elaborarse un reglamento especffico para la puesta en marcha y consolidaci6n

de la Escuela Judicial. 

c. La Escuela Judicial deberd contar con un Comit6 de Capacitaci6n que se apoye endiversos subcomit6s especializados en las diferentes materias o campos de formaci6n. 
d. El marco de referencia para las funciones de la Escuela Judicial serd la Educaci6nPermanente. Ello implica una organizaci6n funcional por subsistemas que, en su conjunto,
integran el sistema de capacitaci6n en servicio.
 

Como primer subsistema estard el planeaniento acaddmico que consiste en laidentificaci6n de necesidades de capacitaci6n y el disefilo del plan correspondiente. 

Este es seguido per el subsistema de producci6n acadmica que conlleva la conversi6ndel plan de capacitaci6n al diseilo instruccional y la producci6n o adaptaci6n de materiales 
educadivos.
 

El subsistema do adxninistraci6n y eiecuci6ndo laensefanza-r ndizaje toma en cuentala organizaci6n do la oferta acaadnica, la programaci6n de actividades, la selecci6n, motivaci6ny preparaci6n de participantes, la selecci6n y capacitaci6n de docentes, asf como la organizaci6nlogfstica de los eventos. Todo clio en funci6n de la interacci6n docente-participante, apoyadapor los mtodos de instrucci6n y los mtodos de aprendizaje. 

Por dltimo, el subsistema de evaluaci6nintegral se compone de la autoevaluaci6n delparticipante, evaluaci6n del aprendizaje, evaluaci6n de los recursos, evaluaci6n del sistema y decada uno de los subsistemas, asf como la importante tarea de seguimiento para laretroalimentaci6n para cada et.pa del proceso y de seguimiento para medir el impacto en laprestaci6n de servicios. 
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e . Es necesario que la Escuela Judicial establezca relaciones con la comunidad,integrndo al proceso de cducaci6n participativa no s6lo a sus repesentantes, sino tambidn a losCentros Regionals Universiarios y a las ontidades locales de otros Ministerios e instituciones.La educaci6n jurfdica de la comunidad serfa un componente fundamental a desarrollar una vezque se organice la capacitaci6n al interior del Organo Judicial y del Ministerio PNblico. 
f. Paralelamente con la ejecuci6n del diagn6stico de necesidades de capacitaci6n a todoel personal, es necesario llevar a cabo estudios de vodmenes de casos, lo cual incidiridirectamente sobre la capacitaci6n. 

g. Hay una evidente necesidad de diseflar y desarrollar estrategias metodol6gicas quelogren una capacitaci6n doalta calidad sin afectar deasiado las labores coidianas del porsonr,En este sentido, so recoienda preparar al personal on el uso do nuevos n3todos, especialmei.:en lo quo atafle a un papel mas activo en su propia participaci6n. 
h. El papel principal de la Escuela Judicial seri el de ofrecer, a todo el personalinstitucional, cursos de actualizaci6n, programas de afianzamiento o de refuerzo y programas deadiestramiento especializado. 

i. La selecci6n de los participantes on la capacitaci6n deberi ser muy rigurosa, tomandoen cuenta todas los niveles de puestos en la estructura institucional, asf como la presencia de losniveles regionales. Igualente rigurosa serd la selecci6n de los docentos, quienes deber-n contarcon una preparaci6n adecuada en el campo didActico y suficiente informaci6n sobre la situaci6ninstitucional. 

1.6. Recomendaciones 

En cada uno de los capftulos anteriores se presentaron las conclusiones yrecomendaciones especfficas de cada componente desarrollado como parte de este Proyecto. 
Como consecuencia del trabajo realizado conjuntamente con el Ministerio Pilbfico y elOrgano Judicial, se analizaron algunas recomendaciones importantes quo garanticen el efectoprdctico de los resultados obtenidos en el mejoramiento de la Administraci6n de Justicia. 
Como principales recomendaciones globales, producto de los talleres y de las sesiones detrabajo con las autoridades institucionales, so tienen las siguientes: 
1.La capacitaci6n adecuada del personal es una acci6n prioritaria para garantizar una
Administraci6n de Justicia 
 eficiente, eficaz y equitativa, que requiere consideraci6n prioritariaentre las autoridades institucionales. En consecuencia es importante establecer polfticas clamsde capacitaci6n institucional pam la actualizaci6n, adiestramiento y especializaci6n del personal.La puesta en prictica de la Carrera Judicial in1crementard la demanda por capacitaci6n, la cualdeberg ser adecuadamente canalizada y atendida. 

2. Esta capacitacidn debe ser sistematizada y organizada, raz6n por la cual e; necesarioque, a la mayor brevedad posible, so elabore una propuesta de estructuraci6n y funcionamientodoe i Escuela Judicial, con el fin de institucionalizarla. 

Por medio de este Proyecto, se ha preparado una propuesta inicial de organizaci6n, lacual deberd complementarse con una descripci6n de puestos, de la estructura, funciones,procedimientos, norias y directrices de cada uno de los subsistemas y de la Ercuela como untodo, incluyendo sus relaciones intra y extra-institucionales. 
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3. Para la consolidaci6n de la Escuela Judicial deberfn tomarse en cuenta las siguientescondiciones: 

a. Como primer paso, se requiere continuar la aplicaci6n de la metodologfa dediagn6stico de necesidades de capacitaci6n en todas las categorfas de puestos del MinisterioPdblico y del Organo Judicial, con el fin de orientar adecuadamente los esfuerzos y recursos quese inviertan en actividades de capacitaci6n. 

En este proceso podrin colaborar los funcionarios que han participado de la aplicaci6n dola estratogia en la identificaci6n de las necesidades doe capacitaci6n do los Jueces y Fiscales de
Circuito. 

b. Cada Area temdtica que resulte prioritaria, como producto del diagn6stico, debericontar con su respectivo diseflo curricular como bae para la planificaci6n educativa. 
Como aporte de este Proyecto, se elabor6 una gufa de diseflo curricular, la cual fueaplicada en la definici6n de los planes de capacitaci6n de los Jueces y Fiscales, y que quedacomo instrumento para su continua aplicaci6n. 

c. La Escuela Judicial, deberd contar con su propia asignaci6n presupuestaria, asf comocon una red de recursos institucionales, tanto humanos como ffsicos y materiales. Por estemotivo, es necesaio complementar el diagn6stico de la situaci6n actual con un inventario derecursos de ambas instituciones e inclusive, del mismo Sector. 

4. Es impostergable la puesta en prdctica del plan de capacitaci6n para Jueces y Fiscalesdebido a que, no s6lo se conocen con claridad sus requerimientos de capacitaci6n, sino quetambidn, este es un grupo de funcionarios que ha sido concientizado sobre la importancia quetiene la capacitaci6n en el mejoramiento de su trabajo. 

5. Con el fin de apoyar a los futuros receptores de la capacitaci6n,aprovechamiento de las atividades educativas, es recomendable 
en su mejor

dotar a estos participantes deuna preparain en t6cnicas de estudio, que comprende entre otros aspectos, t6cnicas de estudioindividual, do trabajo en grupo, de investigaci6n documental y bibliogr'Afca y de elaboraci6n detrabajos, proyecos e informes que sern solicitados como parte de la capacitaci6n. 

6. Es necesario preparar un plan de inducci6n para docentes en cuanto a nuevos m6todosdidActicos con el objetivo de dinamizar ]a ensefianza y hacer m~s prdctico el aprendizaje y suaplicaci6n en el diario quehacer. 

7. Deber desarrollarse, tambidn, una estrategia de involucramiento y de capacitaci6n defuncionarios de las propias instituciones quienes fungirdn como agentes multiplicadores, enapoyo a la Escuela Judicial. 

8. Es indispensable concebir un sistema do seguimiento de la capacitaci6n, el cual sepodrA reforzar por medio de un mejoramiento de la supervisi6n directa de la labor del personal,tanto del Organo Judicial como del Ministerio Pdblico, con el objetivo de lograr un verdaderomejoramiento de la administraci6n de justicia. 

Por medio de este Proyecto se ha dejado una propuesta inicial de organizaci6n. Serequiere ahora describir los puestos de la estructura, sus funciones, procedimientos, normas y
directrices. 
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2. ANALISIS DE LA SITUACION DEL SECTOR JUSTICIA EN PANAMA 
Tal y como se mencion6 en la introducci6n de este informe, entre agosto de 1985 yoctubre de 1986, un grupo interdisciplinario de profesionales panameflos dirigidos por la Dra.Aura Emdrita Guerra de Villalaz, bajo la coordinaci6n del Centro para la Adrninis:raci6n deJusticia, realiz6 el primer estudio integral sobre la situaci6n de la administraci6n de justicia enPanam-. Este estudio se verific6 gracias al financiamiento de la Agencia parael DesarrolloInternacional do los Estados Unidos. 

Por diversas razones, el documento final de dicha investigaci6n no pudo ser presentadoni discutido con las principales autoridades del sector Justicia Panamefio en aquella oportunidad. 
Como parte de los componentes del proyecto para asistir al Mejoramiento del SectorJusticia en PanamA, en el mes de octubre do 1990 se realiz6 un taller con la presencia del seflorPresidente de la Repdblica, altos funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Pdblico, de laHonorable Asamblea Legislativa, de los zentros universitarios y de los medios de comunicaci6n

colectiva. 

Los objetivos del taller fueron los siguientes: 

1.Permitir a los responsables de la Administraci6n de Justicia en PanamAd determinarnecesidades, identificar obstculos, proponer reformas y establecer prioridades pant el desarrollo
del Sector Justicia. 

2. Promover las recomendaciones concretas restltantes del andlisis del Sector Justicia enPanamA 

3. Analizar la relaci6n y coordinaci6n entre los distintos subsectores que integran laAdministraci6n de Justicia, especialmente entre el Organo Judicial y el Ministerio Pdblico, yobtener el consenso necesario para formular reformas que impliquen un mejoramiento efectivodel Sector Justicia en Panami. 

Este taller, cuyos resultados principales presentamos en este acipite, ostuvo dividido en
cuatro fases: 

1.Presentaci6n de los resultados de la investigaci6n de 1985-1986. 

2. Discusi6n en grupos. 

3. Discusi6n en plenario y formulaci6n de recomendaciones. 

4. Recopilaci6n y edici6n de las recomendaciones finales do la discusi6n en plenario. 
Los participantes se integraron en grupos de trabajo que sesionaron en forma simultineaatendiendo a temas especfficos. Cada grupo cont6 con la presencia de un Asesor Especialistadel CAJ-FIU y expuso las conclusiones en una sesi6n plenaria presidida por el MagistradoPresidente de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Naci6n. Entre lasacciones mi importantes, los especialistas panamefios recomendaron: implantar la carrerajudicial en el menor tiempo posible; poner en funcionamiento una escuela judicial para lacapacitaci6n permanente de jueces y fiscales; ejercer un mayor control itico sobre la labor de losfuncionarios judiciales; incorporar a la Policfa Tdcaica Judicial al Ministerio Pdblico; reformarel procedimiento penal existente para hacer mAs eficiente pero a la vez mAs respetuoso de losderechos del imputado; mejorar los centros carcelarios y promover el desarrollo de polfticas 
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penitenciarias integrales. Tambidn seflalaron, atinadamente, la urgente necesidad de propiciaruna mejor comunicaci6n cntr las diferentes instancias del Sector, y entre dstas y la opini6n
publica. 

A continuaci6n el detalle de las conclusiones y recomendaciones del taller, las cuales,por provenir de las mis altas autoridades del Sector Justicia Panameflo, constituyen un cdmulode valiosos lineamientos que conforman lo que podrta iegar a ser una agenda de trabajo para elfuturo inmediato. 

2.1. Conclusiones y Recomendaciones sobre el Organo Judicial
 

Tema: Independenda Judicial.
 

1. Asegurar al Organo Judicial el presupuesto adecuado y los mecanismos para que iste sea diseflado y administado en forma independiente. 

2. Promover los mecanismos necesarios para asegurar que las decisiones judiciales scancumplidas por los organismos a los cuales compete, sin dilaciones c interferencias
inconveaientes. 

3. Revisar el actual mdtodo existente para el nombramiento de los Magistrados de laCone Suprema de Jusucia, con el fin de perfeccionarlo dentro del marco de la actual estructurademocrAtica y de darle oportunidad a los funcionarios de la Carrera Judicial de acceder a estos 
cargos. 

4. Implantar la carrera judicial en el menor tiempo posible y someter a consulta con losentes involucrados en la Administraci6n de Justicia (Organo Judicial, el Ministerio Pdblico, elColegio Nacional de Abogados y las Facultades de Derecho), el Reglamento que para tales finesestA elaborando la Cone Suprema de Justicia. 

5. Instar a las Facultades de Derecho de las diferentes universidades del pals, a querevisen su curriculum acad~mico, a fin de que sus egresados salgan mejor preparados para eldesempefio como Administradores de Justicia y parael ejercicio profesional. 

Tema: Administraci6n 

1. Crear una Escuela Judicial para la capacitaci6n permanente de los funcionarios 
judiciales. 

2. Analizar las posibles f6rmulas que permitan a los Magistrados y Jueces desprendersede las funciones meramente administrativas, con el fin de que puedan dedicarse, a tiempo
completo, a sus funciones junisdiccionales. 

3. Estudiar los sistemas existentes de administraci6n de los juzgados y tribunales dejusticia pam deterninar sus deficiencias, proponer soluciones que pernitan el uso 6pmo de susrecursos y un sistema moderno y eficiente de automatizaci6n en las Areas en donde sea
nccesario. 

4. Estudiar mecanismos alternos que propicien un mejor aprovechamiento de los recursoshumanos existentes, tales como el nombramiento de jueces con la jurisdicci6n suficiente paraque puedan prestar sus servicios en los juzgaeos recargados de trabajo, o Jueces nombrados porperfodos determinados en los lugares en donde hay exceso de trabajo por circunstancias 
transitorias. 
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5. Gestionar la obtenci6n de apoyo econ6mico con organismos internacionales, para larealizaci6n de los estudios que se han propuesto. 
6. Establecer oficinas de informaci6n y divulgaci6n en el seno del Organo Judicial, para 

mejorar la comunicaci6n con el pdblico. 

Tema: Control 
1.Poner en ejecuci6n los mecanismos legales de control administrativo existentes en el

C6digo Judicial (Etica Judicial y Conrcciones Disciplinarias). 
2. Establecer un sistema computarizado para obtener los informes y estadfsticas de losJueces y Tribunales en forma regular, y ejercer un eficiente control administrativo de la labor delos funcionarios judiciales.
 

Tena: Aspectos Generales
 

1.Actualizar el estudio sectorial de la administraci6n de justicia que se efectu6 en losaflos 1985 y 1986. 

2.2. Conclusiones y Recomendaciones sobre el Ministerio Pfiblico.
 

Tema: Incorporaci6n de ]a PTJ.
 

1. Incorporar la Policfa Tdcnica Judicial al Ministerio Pdblico en el menor tiempoposible, mediante la debida reglamentaci6n de sus funciones y organizaci6n interna paraasegurar su carActer no militar yde mayor acento democrdtico. 

Tema: Independencia Judicial 

1. Reforzar la independencia judicial que en el desempefio de sus funciones gozan lostribunales y agencias del Ministerio Pdblico, mediante una menor interferencia externa en laasignaci6n y control del presupuesto que maneja el Ministerio. 

Tema: Funciones, Controles y Adninistraci6n 

1. Establecer criterios que permitan definir los procedimientos a seguir en lainvestigaci6n y juzgamiento del Procurador General de la Naci6n. 

2. Aumentar el presupuesto de la instituci6n. 

3. Remitir el informe anual de actividades que rinde el Ministerio Pdblico al OrganoEjecutivo, a otros 6rganos tales como la Asamblea Legislativa y a la Cone Suprema de Justicia,con la finalidad de promover un mayor conocimiento y conciencia sobre los problemas yfuncionamiento de la instituci6n. 

2.3. Conclusiones y Recomendaciones sobre Procedimiento Penal.
 
Terna: Las investigaciones preliminares.
 
1.Aprobar cuanto antes, la Ley que crea el Cuerpo de Policfa Ticnica Judicial bajo iL.dependencia funcional del Ministerio Pdblico, par mejorar la eficiencia de las investigaciones

criminales en su fase preliminar. 
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2. Revisar aquellas normas do procedimiento penal, relativas a medidas cautelares y 
algunas otras de imponancia en la investigaci6n.
 

Tema: La fae sumarial
 

1.Reformar el incidente de controversias paraevitar el efecto paralizador de los procesospenales que actualmento tiene. 

2. Excluir la insdtuci6n de la detenci6n preventiva pan aquellos deitos con pena inferiora dos ailos de prisi6n, y aplicar medidas cautelares sustitutivas para dstos casos. 

3. Estabiocer ci perfodo,de duraci6n del sunmario de dos a cuatro moses segiin sea el caso,solamente cuando existan personas dotenidas preventivamente y estudiar la posibilidad de unreajuste dcl trmino del sumario de conformidad a la naturaleza del delito, su gravedad ycirunstancias. 

4. Incorporar nuevas medidas cautelares reales como el secuestro penal. 

5. Nombrar defensores de oficio durante la fase sumarial. 
6. Instaurar la asistencia jurfdica gratuita como un servicio civil permanente decolaboraci6n de la clase forense. 

7. Aumentar el njimero de agentes del Ministerio Piblico de acuerdo a las necesidadesque se presentan duranto la instrucci6n sumarial. 

8. Procurar la intervenci6n del abogado defensor en Iarecepci6n de la prueba testimonialdurante el sumario. 

9. Adicionar al C6digo Judicial una norma que prevea que la resoluci6n quf decreta laampliaci6n del sumario debe ser de mero obedecimiento por parte del respectivo agente delMinisterio Pdblico, quien deberi realizarla dentro del tdrmino de dos meses. 

Tema: La fase plenaria: 

1.Posibilitar Iaapelaci6n del acusador particular al auto do sobreseimiento. 

2. Sustontar los recursos ante el juez de primera instancia. 
3. Eliminar el trdAmite del traslado al fiscal de la instancia paraque emita conceptos en lasapelaciones. 

4. Sancionar a los abogados que no concurran a las audiencias sin causa justificada y queabusen de recursos judiciales meramente dilatorios. 

5. Posibilitar la celebraci6n de la audiencia, adn sin la presencia del fiscal. 
6. Plermtir que so celebren juicios penales con reo ausente, siempre que el mismo hayasido doclarado, en rebeldfa y se le baya nombrado,dfnsor do ausente ,i no lo tuviere. 
7. Modif' ar el r6gimen de notificaciones personales para las partes, especfficamentepara los abogados defensores contumaces, para evitar la paralizaci6n injustificada de lasaudiencias. 
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Tema: Aspectos Generales del Proceso. 

1. Crear una Gaceta Judicial para la publicaci6n de edictos emplazatorios, avisosjudiciales, etc. 

2. Eliminar el tdrmino de 24 horas en Secretarfa para aquellas resoluciones judicialesque no deban nofficarsc personalmente. 

3. Revisar los tirminos de prescripci6n de la acci6n penal y establecer laimprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y otros delitos graves. 
4. Reglamentar de,modo equilibrado durante todo el proceso penal los principics dereserva, publicidad, de presunci6n, de inocencia al igual que el derecho a la informaci6n detodos los ciudadanos. 

5. Estudiar con mayor profundidad la situaci6n actual de la justicia administrativa y laorganizaci6n de la nueva Fuerza Piblica y su incidencia 
en el sistema de justicia. 

2.4. Conclusiones y Recomendaciones sobre el Sistema Penitendario. 

Tema: Personal y Capacitaci6n 

1. Capacitar al personal que labora en los Centros Penitenciarios, a fin de que cumplan acabalidad con la tarea rehabilitadora en beneficio de los internos y enfatizar la promoci6n de lasreglas mfnimas para lograr una efectiva labor del personal involucrado en el Sistemapenitenciario. 

2. Procurar una adecuada proporci6n del personal de custodios en relaci6n a la poblaci6npenal de cada uno de los centros. 

3.Promover la constituci6n de equipos de profesionales interdisciplinarios que maneje elSistema Penitenciario. 

4. Reemplazar todo aquel personal penitenciario que viole los derechos humanos. 
Tema: Instaladones Fisicas y Presupuesto 

1. Solicitar a la Comisi6n interestatal que ha inventariado los bienes de la fuerza pdblica,que consideren al Sistema Penitenciario como prioridad para la adjudicaci6n de instalaciones que puedan adecuarse como centros carcelarios. 

2. Buscar mecanismos que incrementen los ingresos del sistema penitenciario tales como:el traslado de partidas de pago de la deuda puhica al Sistema Penitenciario; la creaci6n de unatasa presupuestaria deducciones decimpuesto sobre la renta a aquellas empresas privadas querealicen donaciones al Sistema Penitencianio. 
3. Solicitar al gobierno panameflo que eleve ante el gobierno de Estados Unidos, unapetici6n formal de indemnizaci6n por los daflos ocasionados a los Centros Penitenciarios y de 

internraniento de mnores. 

18
 



Tema: Polffica Penitenciaria 

1.Promover medidas que permitan que el Sistema Penitencim'io cumpla con el principioconstitucional de seguridad, defensa social y rehabilitaci6n, de tal suerte que sea eficientecolaborador con la administraci6n de justicia. 

2. Desarrollar una polftica penitenciaria que introduzca penas sustitutivas dirigidas adisminuir el porcentaje de detenidos. 

3. Revisar los conceptos de la detenci6n preventiva para mejorar la actual situaci6n de
hacinarniento. 

4. Crear la figura de un Procurador que supervise todo lo relativo a los DerechosHumanos en el campo de menores, mujeres y Sistema Penitenciario en general, a fin do nodepender dnicamente de los defensores de oficio. 
5. Solicitar que so establezca dentro de la jurisdicci6n del Tribunal Tutelar de Menores, 

un cuerpo civil de custodia. 

Tema: Coordinaci6n con el Organo Judicial y el Ministerio Pablico. 
1. Propiciar una mejor comunicaci6n entre los funcionarios del Organo Judicial,Ministerio Pdblico y Centros Penitenciarios. Esto permitird, entre otras cosas, que los tribunalesy funcionarios de instrucci6n tengan conocimiento del Centro Penitenciario donde so encuentrael interno bajo su responsabilidad, lo que garantizari que el imputado cumpla la detenci6npreventiva en el Centro Penitenciario de la Jurisdicci6n donde seri juzgado. 

2. Involucrar a funcionarios del Ministerio de Planificaci6n, Hacienda y Contralorfa enlas comisiones que analizan y estudian el problema penitenciario. 

3. Promover campafias publicitarias masivas, a fin de concientizar a la comunidad sobreel Sistema Penitenciario y otros temas especfficos tales como la importancia de las medidas de
caricter preventivo. 
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PARALA 
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

MEMORANDUM
 

TO: 
 Debra McFarland
 
Director, Justice Administrat
 
USAID/Panama Mission
 

FROM: Tirza Rivera, Deputy Drector
 

CAJ/FIU, San Jos6
 

DATE: April 22, 1991
 

ISSUE: 
 Panama project extension.
 

CAJ/FIU would 
like to request written confirmation of
USAID/Panama Mission consent 
for the continuation of the Panama
Justice Project. 
 Pursuant your conversation with Luis G. Solis
on April 17, we understand the activities chosen by 
the
Panamanian Judiciary and Public Ministry authorities to be:
 

1. A one 
day workshop for high level Justice officials on the
 uses of Information Technology.
 

2. A two day workshop to analyze the relations between the
Panamanian Justice Sector and the Media.
 

Given CAJ/FIU's commitments for the 
first semester of this
year, the we
dates recommend 
for carrying out the Information
Technology workshop are either the week of May 27-31, 
or of June

3-7.
 

On the Justice Sector-media workshop, 
CAJ/FIU proposed a
joint undertaking with the 
collaboration 
of FIU's Central
American Journalism Program (PROCEPER). 
 Given PROCEPER
experience with the Panamanian Media, 
we requested their opinion
as to 
what kind of organization they recommended 
 for the
activity. 
 CAJ/FIU feels that regardless the type of methodology
chosen to carry out 
 the workshop, this event 
can not be
successfully accomplished without 
a careful assessment of the
actors' perceptions and concerns towards each other. 
 One way to
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find 	 out about this is through in-depth interviews with a widearray of public figures, whose opinions should be analyzed andordered as an input for the workshop discussions. This task is a
priority that 
should be carried out as 
soon 	as we formalize in
writing the administrative procedures with USAID/Panama.
 

Government-Media 
 relations 
 are one of Panama's most
sensitive political issues, particularly at time. We are
this 
aware of this 
fact 	and of the potential complications it
generate during the 	 could
workshop. Nevertheless, 
 it is equally
obvious that 
a serious activity in this area could be of utmost
importance for the Administration of Justice Project in Panama in
the long term. Hence, we would also like 
to request your
assistance in designing a program in which undesired developments

may be prevented.
 

As soon as the Judiciary and 
the Public Ministry confirm
their willingness to carry 
out the proposed activities, and we
are 	granted definitive approval 
to pursue these activities,
CAJ/FIU Project Coordinator Luis Solis will travel to Panama to
discuss with the relevant officials the organizational details of

the workshops.
 

Please let us 
know your comments at your earliest possible

convenience,
 

Best 	regards,
 

cc: 	 Luis Salas, CAJ/FIU Miami
 
Carl A. Cira, RAJO
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PARA LAADMINISTRACION 

DE JUSTICIA 

MI NRPOT 

1. Country Visited: Panama
 

2. Date: 

May 14-15, 1991
 

3. Team: 
Luis Guillermo Solls RR.
 

4. 	Purpose of the trip: 
 To conduct discussions and provide

follow-up to the Panamd Justice 
Project

extension activities.
 

5. Persons specifically contacted: 

5.1. Debra McFarland, USAID/Panama Mission
 

5.2. Hal Moore, PROCEPER/Panama
 

5.3. Edilma Palma, Panama Public Ministry
 
5.4. Maruquel Arosemena, Panama Judiciary. 

5.5. Julia de Freitas, Panama Public Ministry
 
5.6. Guillermina McDonalds, Panama Public Ministry
 

6. Issues:
 

6.1. Information Technology (IT) Workshop:
 
Upon discussions

Justice 	 with USAID/PanamaSector officials, 	 and with PanamaWorkshop, under the 
it was decided to conduct thedirection 	 ITJune 6, 	 of Antonio Pradas (M.1991. This 	 Boston) ondateconsultations with 

has been suggested by CAJ/FIUMr. Pradas 	 afterandauthorities. 	 Panama AID and Justice SectorA specific program of the activity should be given
the interestedto 	
parties at CAJ/FIU's ea°liest possibleconvenience. 

1 
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6.2. Justice Sector/Xass Media Relations:
 
The CAJ/FIU - ROCEPollowitng an enrichng, proposalM. and wasa the Justice Sector authorities.exchange of opinions, it was decided that:
 

6-2.1. The methodology proposed byseemed appropriate for the activity. 
CAJ/FIU - PROCEPER 

6-2.2. Given theamongst need to promotethe Justice an in-depthrelations, a 
Sector authorities debate on Justice 
-media
Joint activity with journalists seemed premature. 

6.2.3. While theacknowledged Judiciary andthe importnce the Public Ministrybetter of Jointto postpone it until a more 
event, it was consideredagreed upon by the Justice definite strategy had beenSector.Sector authorities Nonetheless,did agree in the Justiceincluded recommendingin the interviews Journalists to beas proposed by CAJ/FIU - PROCEPER. 

6.2.4. It was crucial to allow the Justice authoritiesto carry out under the guidance and technical advice of
PROCEPER personnel, a CAJ/FIUsector decision-making workshop exclusively for internalpurposes. justiceLater, they concurred,
result of the first workshop could be enhanced with the inputs of

the journalists. the 

Both Mr. Moore as Ms. McFarland, agreedthis approach. with 

6.2.5. It wouldtime efficient, be both technically: soundto carry as wellindividual out the proposed as as iell interviews
as group encounters. in

authorities Hence, high levelfunctionarieswould be approached individually,(at the Judiciary and the while lowerwould be interviewed Public Ministry levelin groups. PROCEPER alike)

can determine 
the
pertinence of following a similar strategy *i#h journalists.

6.2.6. The interviewsconducted on June 3; at the 

the 
Public Ministry will beCAJ/FIu at the Judiciary, on June 4, and on June 5,
- PROCEPEinterviews team could eitheror Jointly work a follo -up on moregathere. first analysisA list of relevant of the opinionsPROCEPER questions preparedwill be fowarded by CAJ/FIuin advance be interviewd. to the personsThe definitive expected togroup) appointm n t sfor the justice (both individualsector institutions aseach personnel office with would be organized bySecretary in Panama, the collaboration of CAj,Ms. Sandra de Pinzdn. AppointmenJournaliss will be set by Mr. Moore as deemed appropiate. 

wi 
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6.2.7. The workshop will be held onat a location to be determined at a later date. 
June 14-15, 1991, 

6.2.8. Whiledecided a definitive listupon, agreement of Participantswas reached was notauthorities from all levels as to the need to includefrom the Public Ministry. both from the Judiciary 
as well as
organized A 20-25 people activityas recommended will thus beby CAJ/FIUPROCEpER. 

7. Follow-up activities: 
7.1. Prepare and forward the IT definitive program. (CAJ/FIU- EDC). 
7.2. Prepare and forward the questionsSector workshop (CA/JI,. for the Media-justice 

- PROCEPEso).
7.3. Prepare edia-Justice 

Progr (CAJ/FIU 
Sector workshop definitive - PROCEPM). 

7.4. Prepare appointments(Public Ministry for interviews on June 3-4, 1991- Judiciary with collaboration of Ms. Pinz6n)
7.5. Prepare appointments for interviews
(Mr. Moore). with journalists 

7.6. Decide location for workshops (CAJ/FIU).

7.7. Decide participants for each workshop.
 
7-8. 
 Contract consultants (CAJ/FIU).
 

c-c: 
 Debra McFarland, USAID/PANAMA
Carol Horning, USAID/PANAMA
Carl Cira, RAJO, SAN JOSE
Luis Salas, CAJ/FIU, MIAMI
Charles Green, PROCEP ER , MIAMI
Tirza Rivera, CAJ/FIU, SAN JOSE
Gerado Bolatios, PROCEPER SAN JOSEHal Moore, PROCEPER PANAmASandra Jde Pinzon, CAJ/FIU, PANAMA 
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CENTRO 
PARA LA 
ADMINISTRACION 

DE JUSTICIA 

San Josd, May 23, 1991
 

Ms.
 
Carol Horning
 
Acting Chief
 
Office of Public Administration
 
USAID Mission
 
Panama.
 

Dear Carol:
 

As agreed upon by the USAID/Panama Mission and the Panama
Justice authorities, the center for the Administration of Justice
will carry out two activities as an extension to our Panama Justice
Sector Project. Namely, 
a one day workshop on Information
Technology for high Justice Sector officials, and 
a workshop on
Justice Sector/Mass Media relations.
 

Due to time constraints, and given the fact that 
these
activities had not been originally scheduled by CAJ/FIU nor USAID,
we 
would like to request your authorization include the
following consultants as 
to 


part of the Project personnel for the
above mentioned activities:
 

Antonio PRADAS. 
 Mr. Pradas will 
conduct the workshop on
Information Technology. 
Mr. Pradas, a speciallist on the subject,
is a consultant of the Boston based Education Development Center
(EDC). He is expected to arrive in Panama on June 2 to conduct
preliminary activities leading 
to the Information Technology
workshop on June 6th. 
He will depart from Panama on June 7th.
 
Katherine MULLER. 
Ms. Muller will be the methodology expert
required to support Mr. Pradas in his activities. She will also
be part of the CAJ/FYU's 
team in the Justice Sector/Mass Mcdia
workshop. Ms. Muller will arrive in Panama on June 7th to carry
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out the interviews required by the latter, and also to participate
in the Information Technology workshop 
on June 6th. 
 She will
depart Panama on June 7th. 
She is expected to return to Panama at
a later date to participate in the Justice Sector/Mass Media
workshop.
 

Joining Mr. Pradas and Ms. Muller during their stay will be
CAJ/FIU Research Coordinator Luis G. SOLIS who is responsible for
the overall conduction of the extension activities.
 

We are requesting country clearance for Mr. Pradas, Ms. Muller
and Mr. Solis in a separate form.
 

With best personal regards,
 

Approved
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ATTACHMENT 
B
 

REPORT ON THE INTERVzES WITH JUSTICE OFrICAW ON 
JUSTICE INSTITUTIONS-IMSS MEDIA RELATIONS 

BACKGROUSD 

In October of 1990, CAJ/FIU carried out a workshop on the
state of the administration of Justice in Panama.
conclusions 
 reached Among many
during 
 this activity, 
 attended 
 by
Panama's highest Justice authOrities, was the need to improve
the relations between the Sector's institutions and the mass
media. 
 At the time, these 
links were 
severely hampered by
mutual distrust resulting, among other reasons, from:
 
1. Media perception 


slow to 
of the Justice system being 
too
comply with the massive case
after load produced
the events 
of December, 
1989. Furthermore,
the media seemed to have concluded that these delays
were motivated 
not by technical 
shortcomings
procedural aspects, but by nor
 

a generalized
political lack
will within of
the Justice
notably, Sector,
the Attorney General's most
 
Office 
 and the
Supreme Court.
 

The Justice
2. Sector perception 
of the
largely subjective. media being
Moreover,
complained Justice officials
that they 
were constantly besieged
reporters who by
ignored the 
complexities
administration, of Justice
and who 
 manipulated 
 information
often slanderously and maliciously.
 
3. Lack 
of communication 
 between
including the two groups,
the absence 
of press offices 
 in the
Justice Sector institutions.
 
While some 
progress 
was achieved 
in the expediting of
pending cases within the Panamanian Justice Sector, and even
when 
 the overall 
 political 
 situation 
 in the country
gravitated toward greater degrees of stability, such problems
still remain unsolved.
 



In May of 1991, after
consultations holding detailed and careful
with 
 the Panamanian
CAJ/FIU was authorized Justice authorities,
 
workshop on Justice 

by USAID to proceed organize
Sector-mass a
 
activity media relations. This
is to be carried 
out
Administration as part of the
of Panama
Justice Project, using
recommended by CAJ/FIU the methodology


and 
the Central 
American 
Journalism
Program (PROCEPER).
 

This report is 
the first input for the workshop. The
list of authorities interviewed for this report can 
be found
inAttachment 
A. The interviews 
were conducted 
by Luis G.
Solis, CAJ/FIU Panama Project Coordinator and Harold Moore,
PROCEPER Project Coordinator in Panama.
 

METHODOLOGY
 

An interview guide waswas applied prepared by CAJ/FIU-PROCEPERto a representative andgroup
authorities. of Justice Sector
These authorities were chosen by the Panamanian
Judiciary and the Attorney Generall'sdistributed among the authorities 
Office. guide wasThe 

While the guide days before the interview.
was considered

base to be an important
line information tool for
gathering, 
it was not 
meant
followed strictly. to be
Rather, the CAJ/FIU-PROCEPER team wanted
the interviews to be as 
flexible and insightful 
as possible,
namely to obtain the authorities' perceptions on the issue.
 

A similar 
 process 
 will follow with mass
representatives. media
 

Samples of 
 the interview 
guide 
are available 
 upon
request.
 

RELRVALNT FfIDINGS AND CONCLUSIONS
 

The CAJ/FIU-PROCEPER team 
found that
many cases consensus
even unanimity) exists (and in
 among
officials Justice-Public Ministry and SectorJudiciaryto alike- withthe most important respect 
relations. issues pertaining Justice-media
This does not mean that
identical needs, all institutions share
nor that 
a unique strategy would satisfy to
deal with the shortcomings

links that presently characterize
between the
those institutions 
 and 
the media. 
 The
 



interviews 
and visits revealed,
Public Ministry for instance,
has more that the
institutional 
capacity 
to call
the press than the Judiciary Branch. on
 
from the fact that While this may result
 
Attorney a media bureau already exists within the
General's 
 Office 
 under
journalist, the direction
it also of a
reflects greater political 
awareness 
on
the part of the Procuraduria which allows for the development
of better 
and more orderly relationships 
 between
institution and the media. 

this
 

Yet, the existence of a shared priority agenda among the
Justice 
institutions 
highlights 
the commonality of
with regard to an area concerns
 
vital to enhance 

which the Justice Sector acknowledges
its credibility.
agree, for example, Judges and prosecutors
in the importance
appropriately of creating
staffing media and and

within their public relationsrespective officesinstitutions;
on-going education in the need to furtherprograms
facilitate for journalists thattheir understanding couldof Justicein the related issues;
crucial importance that or

informed press has 

a free, independent and wellfor the buildingthe maturation of 
of the civil society anddemocratic values.
opinion It is therefore
of the CAJ/FIU-PROCEPER the


problems identified and 
team that overall, thethe recommendedJustice-Media solutionsissue of theare more similar than not
that it is possible in Panama, and
and desirable
implementation of to stimulatejoint programs thethat could make better useof the available resources at hand.
 

Following, a summary of the most relevant informationobtained from the interviews.
 

ROLE OF TEMEDIA1. IN A DEMOCRATIC SOCIETY
 
The Justice 
Sector 
authorities 
acknowledge
role of the crucial
the mass media

democratic society. 

in the construction of a
Their attitudeby the words is best illustratedof Supreme Court 
President
L6pez when he said: Carlos Lucas
,,(...)press than a censored press. 
I rather have an outspoken

Even when abuses might be
committed, we should build democracy upon the maturity of
the people, and the media's legitimateabout how good and honest a job the 

role to inform it
Government 
is
performing".
 



In Panama 
the contribution 
of the 
mass media to 
the
struggle against the dictatorship was praised by many of
the officials interviewed. 
Two Justices, Fabian Echevers
and Jos6 
Manuel Fadndes, have had
linkages with the direct personal
press. (Fauindes prides
being a himself
journalist of
who was constantly besieged by the
military establishment; 
Echevers 
served
"La Prensa"). as Director
Moreover, of
at least five 
other officials
interviewed are regular contributors to the opinion pages
of the leading national 
newspapers.
clear that It is therefore
the Justice 
authorities
importance are. aware of the
the media
of in the strengthening 
 of
Panamanian civil institutions, and are willing to uphold
the guarantees associated with the freedoms of speech and
thought as established by the Panamanian Constitution.
 
Nevertheless, 
some authorities pointed at
the press seemed the fact that
not
conditions of 

to have understood the new
the Panamanian 
political 
system. 
 While
they acknowledged the overflow ("desbordamiento-) of mass
media criticisms to the public institutions after decades
of censorship as 
"normal", they also considered that the
continuation 
of this attitude,
ultimately delay national efforts 
if unrestrained, could
 
to 
achieve stability.
In their view the media's justified belligerency against
the dictatorship was 
not desirable anymore, particularly
because it had produced a situation in whichwas constantly informationmanipulated. 
 As an example, they
mentioned the urge of the press to meet the expectations
of a 
 public opinion thirsting 
 for revenge
unreasonable justice procedures against supporters of the
 

and
 
previous regime.
 

2. 
LEGAL FRAMEWORK
 

The Justice authorities were unanimous in supporting the
existence of 
regulatory mechanisms for the
the mass operation of
media and the Journalistic profession.
large, they By and
considered 

matter the present legislation
to be adequate, on the
but supported
eventually eliminating the idea ofor reforming a series of laws anddecrees issued during the dictatorship that hampereddevelopment of a free press. 

the 



When confronted 
 the notion
could (even if 
with that this regulation
substantially 
modified) give way to
abusive and/or intimidatory practices against
by the Government the media
or its functionaries,
authorities considered it the Justice
unlikely given the
democratic conditions that distinctly
 

political system. 
now prevail in the Panamanian
Moreover,
common for they argued that it was
democrac,es 
to have laws 
by 
which abuses
against the honor of persons might be prosecuted.
cited ample doctrine pertaining this matter. 

They
 

There is little information among the Justice authorities
with regard to 
the new 
4edia 
Law ("Ley de Prensa")
currently under discussion at the Leaislative Assembly.
 

3. 
 MAIN PROBLLmS
 

The interviews revealed six major issues dominating the
concerns 
and perceptions

regard to the 

of the Justice authorities with
exercise 
of the journalistic profession 
in
Panama.
 

3.1 PROFESSIONALIZATION AND QUALIFICATIONS ("IDONEIDAD,,)
 
A good number 
of authorities 
considered
journalists that the
had little knowledge about
Sector, legal terms the Justice


of common 
usage, procedural
aspects and Justice related issues in general.
lead, in their opinion, This
 
Added to unclear 

to mistakes in reporting.
or deficient
this deficiency writing techniques,
frequently 
contributed 
to public
disinformation.
 

While corruption 
 in the media
(specially was mentioned
blackmail 
 -"chantaje-),
acknowledged it was
exceptional 
in the coverage 
of the
Justice sector institutions,
Nevertheless, 
the Justice 
authorities
concerned were deeply
of the morbosity shown by 
the media in
reporting which inevitably lead to sensationalism.
 
These preoccupations 
 highlight 
 the urgency
carrying out a discussion on of


the question of ethics
and the journalistic profession.
 



3.3 

3.2 IEDIA AM DDOCpcE
 

As mentioned 
above, 
the Justice 
authorities
deeply aware are
of the 
role the press should play in
the democratic 
 build-up 
 of Panama.
concerned They are
about the 
 belligerency
displays, it currently
and of the 
risk of it leading into a
political entanglement 
which may probe detrimental
to the public interest.
 

It was quite obvious 
to the CAJ/FIU-PROCEPER team
that underlying this preoccupation lied a notion of
the media as 
an 
entity that should somehow support
the newly established 
democratic
supposition "status quo", a
that may 
be difficult
journalists to accept to
in general given 
the autonomy they
justifiably treasure.
 

It was 
encouraging, nevertheless,

authorities that the Justice
pointed 
 at concepts
"credibility", such as
"confidence 
 building
"truthsworthyness,, measures",


"mutual respect", etc.
elements as key
that should 
be furthered 
as relations
improve between their institutions and the media.
 

LEGAL REGULATIONS
 

Supportive 
of regulatory 
measures
potential to limit the
abuses against 
the honor
("delitos contra el honor y la honra") by the media,
 
of individuals
 

the Justice authorities nevertheless say they would
support reforms 
to prevent 
such 
legal framework
becoming an undesired threat to individual freedoms,
particularly freedom of speech.
 
The problem rests in 
the fact that 
beyond
reasoning, the authorities this


insist that
legislation the current
is adequate 
 to the
Panamanian society. needs of the
*This perception is
produce substantial liable to
disagreements

specially with the media,
when confronted 

conditions established by the 

with the specific
 
new Media Law which
apparently many journalists object.
 



3.4 OBJECTMTy
 

The 	Justice 
authorities 
think that the
subjective 	 media is
in its reporting.
reveals 	 This perception
the 	widespread 
belief that 
an "objective"
analysis of public issues by the media is possible.
Such is an unlikely task to accomplish in any event,
but 	 it 
 is 	 even 
more difficult 
 to 	achieve 
 in
societies that have experienced traumatic political
transitions as in Panama.
 
While 
it is desirable 
for 	the mass
accurate 	 media to
and 	responsible be
in the accounts
reported to 	 that are
the people, "objectivity"
necessarily 	 is not
to be defined 
as the trade
journalism in a democracy. 

mark of
 

Furthermore, 
even if "objective", 
a fact may be
conveyed subjectively to 
the 	public.
after a recent 	 For example,
press conference
Attorney General 	 in which the
gave ample information
Public Ministry's 	 on the
success 
 in 	 reducing the
accumulated case load to half in the last year, one
leading newspaper portrayed the current situation as
extremely 
serious given the 
fact that
Ministry had acknowledged its 	
the Public
 

incapacity to solve,
in twelve months, 50% of its case load.
 
As 	the experience 
in 
 other democratic
shows, 	 countries
the 	only real 
possibility
enjoy 	 for society
an 	 "objective,, to
reporting
coexistence of 	 lies in the
mass media of
operating within 	 different persuasions
a framework of unrestrained public
freedoms.
 

3.5 	POLITIZATION
 

The authorities 
did 	not 
consider
covering 	 the journalists
the 	Justice. Sector 
as
Nevertheless, 	 being politizised.
they thought that such
case with the 	 was not the
owners of the media, some of whom had
clear political ambitions 
and 	used journalism

further them.	 

to
 



3.6 COW OniTotS WITH T MEDIA
au 


Unanimously, the Justice authorities mentioned theurgent need either to strengthen (in the case of the
Public Ministry where 
an office already exist)
create bureaus or
in charge of facilitating the access
of the media to the Sector institutions and its high
officials. 
 This awareness 
 is welcomed. 
 The
creation or improvement of media offices would have
a positive impact in several ways, among others:
 
3.6.1 
 Enhance 
the Sector's 
image by providing
timing and updated information on its main
activities and accomplishments.
 
3.6.2 
 Introduce 
order and adequate sequence
the access 
of the media to 

in
 
the Justice


authorities.
 

3.6.3 
 Coordinate 
on-going education 
activities
for 
 the media 
 to have a 
 better
understanding 
 of Justice 
 issues,
terminology and procedures.
 
3.6.4 
 Promote mutual confidence linkages between
the Justice 
 authorities 
 and the


journalists.
 

It is necessary 
to caution against 
 an overly
optimistic vision of media offices, however.
offices These
will only if they

be successful


adequately staffed, equipped, and become part of 
are
 
a
wider strategy leading toward the improvement of the
Sector's 
 credibility. 
 While
conditions may be relatively easy to 

the first two
 
comply with in
the short term (the costs for the operation of these
offices 
are relatively


plurality 
low and can be shared by a
of agencies), 
 the third 
is more time
consuming and politically sensitive.
 

It is appropriate to mention that the Supreme Court
has started 
a program 
of meetings
opinion with public
makers (Cruzada Civilista, 
 Professional
Organizations, the Roman Catholic Church, etc.)
the purpose with
of explaining 
its current activities.
Press conferences are sporadic.
 



IN CONCLUSION: POLICy ISSUE
 
The CAJ/FIU-PROCEPER 
 team is optimistic the
possibilities to improve the relations between the Panama
Justice Sector and 


about 


the mass media.
enthusiasm on Not only is there
the part of the Justice authorities to
so, but awareness exists as to the need to further these
 
do
 

links 
 as part 
 of a larger effort
Panamanian democracy. to consolidate
Moreover, if a gradual strategy of
mutual confidence building is implemented, this objective
may be accomplished without
the media's official infringement
autonomy, upon
and without 
inconvenient
interference with legal procedures and limitations. 
media
 

PROCEPER 
itself 
will conduct during
series of activities aimed 
the next year a
at dealing with 
some of the
major problems identified by the Justice authorities in
their 
 relations 
 with 
 the media.
professional training and ethics 
Issues such as
 are 
already priorities
in PROCEPER's agenda for the Panamanian media.
 

With regard to 
the media offices, CAJ/FIU and PROCEPER
coincide with the USAID/Panama Office for Public Affairs
in that immediate actions may be undertaken to strengthen
the one 
existing in the Public Ministry, and to support
all efforts 
to create another one 
at the Supreme Court.
USIS should be invited to participate on these tasks.
 
As to the workshop on July 18-19, it is necessary to wait
until 
the conclusion 

representatives (to be 

of the interviews with the media
conducted by PROCEPER) before 
a
definitive format is recommended. 
In the next few weeks,
CAJ/FIU and PROCEPER will analyze the results of all the
interviews in order to establish operative parameters for
the workshop 
as outlined 
in our joint proposal
USAID/Panama. to
 



TO: CHARLES H. GREEN 
 - CAJPIHIANI
CAROL HORNING 
 -
 USAI , PANAMA
LUIS G. SOLIS 
 - CAJ/FIUl SAN JOSEGERARDO BOLAXOS 
 - CAJP/SAN JOSE
 

June 18, 1991
 

REPORT ON INTERVIEWS WITH MASS MEDIA ON JUSTICE IN PANAMA
 

BACKROUND:
 

In October 
 of 1990,
Administration of the Center for
Justice the
at Florida 
International 
University
(CAJ/FIU), carried out a workshop in Panama on the administration
of Justice. 
This workshop identified
in the one of the major problems
eyes of the Judicial branch as their
press. relations with the
An a result of 
 this CAJ/FIU teamed up
project of the with the Panama
Central American Journalism Program
International of Florida
University (CAJP/FIU)

both sides,in 

to conduct interviews with
an attempt to 
define and 
address 
ommon problem
areas within both programs.
 

Luis Guillero Solls of
Moore the CAJ/FIU and Harold 1.
Jr. of the CAJP/FIU carried out 
an extensive
interviews series of
on with the Justioe seotor
report an outlined
by Luis Guillermo Solls dated June 2-7. 
in the trip


interviews A similar sot of
with members 
of the Advisory Board
Project of the Central for the Panama
American Journalism Program was conducted
by Mr. Moore in the week following the Justice interviews.
 

FINDINGS:
 

The relevant findings
interviews with and conclusions 
of the
the leaders of Panama's 
press (newspapers radio
and TV) were quite similar to the
report by Hr. Solis findings expressed in the
. Indeed, it appears clear that
are able to identify the same problem both sides
 
areas in the relationahip
between the Justice Sector and the Press and have pretty much the
same suggestions as to how theme shortoomings can be corrected.
 

Suffice it 
 to say that both side. agree that
will always be somewhat there
of an adversarial 
relationship between
te praws 
and the law offices of the government.
also agree that Howevee # both
this relationship could
and be smoother that
that while it may it Is
remain conflictive# 
it should not be
disruptive to the democratic process.
 

/ 
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Among all interviewed, there wan unanimous supportfor the following conclusions regarding the justioe system in 
Panama: 

CONCLUSIONS:
 

1. 	 Results - The Panamanian Justice syatem has yet to 
produce any renults in the *ye of the Panamanian
 
people by their failure to punish anyone from the

former government. The Spadafora and Gallegos cases
 
were used as specific examples of what the public
considers syubolio failures of the Panamanian justice
system. 

2. 	 Confidence 
- An a result of the above, the Panamanian 
people have lost confidence in the government and thelegal system. The press perceives its role to keep the 
pressure on the government and legal system as a 
mandate of the people. 

3. 	 Coordination - There has been a 
lack of proper

coordination between 
the Justice sector 
and the news
media on the release of information from the proper

sources at the appropriate time.
 

4. 	 Leaks - The news media believes that the Justice sector
 
deliberately leaks information 
 to the press for
polioital reasons and to influence certain cases that

involving special interests.
 

5. 	 Legal Framework - Media directors believe that the
 
present press laws are unenforcable and would like to
 
see 
libel and slander become civil offenses.
 

8. 	 Journalist Ethics - All deplored what one 
retered to as
"Journalist oannibalism". Meaning the facit 
 that

sophisticated and well-educated government souxoes are

able to manipulate the relative ignorance 
 and
 
oompetivenees of this 
new generation of Panamanian
 
Journalist to their own ends.
 

7. 	 Training -
 Or rather, the lack of it, dismayed all of

those interviewed. 
 There was ooncensus that the
 
university system is 
not 	preparing journalists for the
real 	world and that 
 there are not enough experieno6d

journalists In the system to allow a mentor
 
relationship to function on the job.
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of the
director who said that he would 

One best synopsis was 
offered by 
a news
difines exactly what like to see a "legal system that
the limits are and a 
press that can define
and control its own ethical behavior."
 

-ThePanamanian Attorney General, Rogelio Cruz, was
 
generally regarded 
as unsuitable 
 for. the
seem& to have evolved an a post he occupies 
and
symptomatic of the problems with the Panamanian 


symbol of what the press perosives as

is aware
Cruz or this and at Justice system.
times even
controversial role in the media. 

seems to relish his
 

aspects Zn his favor,
of Journalism Cruz is. quite well-versed

effort and has gone to great deal on all
to employ a former of personal

secretary, working journalist
a precedence an a press
consaider. other government 
 agencies 
need 
 to
Cruz Is also quite charismatic in his dealing with the
 
local press corps and has a number of leather-bound scrapbooks of

press clippings sitting 
near the Uzi 
submachinegun he keeps 
in
his office.
 

a specific Lack of legal knowledge by the
Problem 
by both press was sited as
journalists. the justice and
sector
Both sides the
took up this 
challenge sponatansously
and have already set in motion a Plan to help resolve it.
 
When
terminology was 

the lack of reference
identified as material
provided a problem, one for legal
a mini-diotionary of 
 the editors
recently been printed 
of religious terminology that had
by the catholic
lent to the church.
press secretary This was given
of the 
 Attorney General's 
office,


which is using that format to prepare a dictionary of legal terms
for reporters covering the Attorney General's office.
 
A second
U.S.- editor offered 
the services of
educated lawyers that he has assigned to the two
trial 
 oover
in the U.S. Both the toriega
vacation. are in Panama
Y~t another at the present
editor time on
- from 
on* of 
 the tabloids 
-


offered the services of two lawyers from the University of Panama
Law School, that are contributers to his paper.
 

problems* It 
With such willingness to
avems 
 likely that a 

addrean and correct the
produce seminar
results. or workshop 
would
CAJ/FIU, This could 
or if be done in conjunction
this fails with the
to materialize# 
 it could 
be

incorporated into the CAJP/ FIU Panama-speoific seminar on police
and justice reporting that has been suggested.
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This dos not mean that there in not still a great
 
deal of mutual suspiolon between the tw6 omaps. The press still
 
suspeots the existenoe of speoal interest faotions from the pant
 
within the justio "system and reputation of the press is far from
 
Panama spotless with either the government or the people of
 
Panama.
 

Our effort would be to improve the oontrol of the
 
now
flow of information by oreating a better interfaoe than 

exists between the press and the offious of the Justiou suotor. 
This oould bast be done by investing in more effioient press 
offiou operations on one hand and better-prepared Jouknalists on 
the other. 

The list of journalist interviewed is available
 
upon request.
 

Harold E. Moore Jr.
 
CAJP/FIU - PANAMA
 

HEM/.ndep.
 

Enclosure.
 

\CJ 



hCLOSURE
 

Journalists Interviewed: 

Dr. liodlas Gonzdlez 8evilla Teleastro Canal 13 

- Dr. Fernando Zlota Caaanova R.P.C. - Radio 

- Li. Carlos aIngare Diaro 1 Sifglo 

- Dr. Ignaoio allol 21 Panami Am6rioa 

- Dr. Roberto linonmnnn Dtario La Pronsa 

- Lio. Jorge Conospoi:Ln Direotor do Hotioia. do 
Tolomotro Canal 13. 

- Lie. Crist6bal Sarmiento Jofe do Rodacoi n del 
Panam. Am6rioa. 

- Li. Herasto Reoys Iditorialista del Diario 
La Proensa. 

Lie. Anoldo Arosemena Subditeotor del Diario E1 
Siglo. 
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CENM 
RRA LA 

ADMINIRACHM 
JUSMlIA
(7jiDE 

TRIP 
 REPORT
 

1 * COMITRY VISITED: Panama
 

2. DATE: 
June 2-7, 1991
 

3. TEAM: 

Luis G. Solis
 
Katherine Muller
 
F. Antonio Pradas

4. PURPOSE OF THE TRIP:
 
4.1 
 To conduct 
interviews 
in preparation
Panama to
Justice the
Sector-mass 
 media 
 relations
workshop.
 

4.2 To carry out the Informationworkshop Technology (IT)for the 
 Panama 
 Justice 
 Sector
authorities
 

5. PERSONS SPECIFICALLY CONTACTED:
 

5.1 See attachment A
 

6. 
 MAIN ISSUES:
 

As scheduled6.1 by CAJ/FIU, PROCEPERAmerican (FIU CentralJournalism 
Program) 
and the
Justice Panama
Sector institutions, 
interviews
held with werea wide array of Justice authoritiesby Luis G. Solis and Harold Moore.is Director Mr. Moore
of PROCEPER 
Panama 
Office.
results The
of these interviews

Positive, were extremely
and will prove
suc--3sful crucialundertaking for theof the Justicemass media workshop next July 18-19. 

Sector

late.ao4o1• 
afot UniversityApartado 641-1011.-San Jose, Costa Rica.-(506) 32-28-52.-PM (506) 31-49-69 



The relevant conclusions of the interviews 
can
be found in attachment B.
 
6.2 
 On June 6, CAJ/FIU consultant F. Antonio Pradas
conducted 
 an Information
workshop Technology
for the (IT)
Justice 
Sector 
authorities.
In this task, 
he was supported
consultant by CAJ/FIU
Katherine 
Muller 
 and 
 by Panama
Project Coordinator Luis G. Solis.
 

The workshop sought 
to provide Justice
decision-makers Sector
with technical 
criteria 
that
would allow them to have a better understanding
of their IT 
needs. 
 Mr. Pradas
separate with 
will issue
report a


conclusions 
 and
recommendations.
 

7. ADMINISTRATIVE ACTIVITIES: 

7.1 
 No administrative activities were undertaken.
 

S. 
 FOLLOW-UP ACTIVITIES:
 

8.1 
 Carry-out 
interviews 
 with journalists.
agreed As
by CAJ/FIU 
 and PROCEPER,
interviews thesewill be organized and conductedMr. Moore bywho will issue 
a report 
at his
earliest possible convenience.
 
8.2 
 Design the Justice Sector-massworkshop, media relationsand produce 
the materials 
required
for its implementation. (CAJ/FIU and PROCEPER)
 

DISTRIBUTION LIST
 

Debra McFarland 

USAID/Panama Mission
Carol Horning 

USAID/Panama Mission
Carl A. Cira 
 RAJO, San JoseLuis Salas 

CAJ/FI , MiamiTirza Rivera 

CAJ/FIU, SanHarold JoseMoore 
PROCEPER, Panama
 



ATTACHMENT 

A 

MINISTMIO PUBLICO 
 (Interviews)
 
Lic. Rogelio Cruz 

Lic. Horacio Alfaro 


Lic. Maria Elena de Alvarez
Lic. Victoria de Rios
Lic. Dalma de Duque 


Lic. Daniel Ram6n Batista 

Lic. Antonio Gonz~lez
Lic. Carlos Herrera 14orAn
Lic. Cecilia L. de Martin

Lic. Aminta C. de Adames 

Lic. Miguel Qu!r6s
Lic. Cuba de Villareal 

Lic. Rosa E. de Contreras

Lic. Guillermina McDonald

Lic. Geomara de Jones 

Lic. Ovidio Caballero 

Lic. Fernando de Mend 

Lic. Edilma Palma 

Lic. Julia de Freitas 


ORGANO JUDICIL (Interviews) 
Dr. Carlos Lucas L6pez 


Dr. Rodrigo Molina
Dr. Edgardo Molino Mola 

Dra. Aura Emerita Guerra 

Dr. 
Jos& Manuel Fadndes

Dr. 
FabiAn Echevers 

Dr. Arturo Hoyos

Dr. C~sar Quintero

Dr. RaUl Trujillo Miranda
Dr. 
Carlos H. Cuestas 

Lic. Maruquel Arosemena 


Procurador 
 General 
 de la
 
Naci6n.
Procurador 


de 
 la
Administraci6n.
 
Secretaria General.
 
Encargada de Prensa.

Encargada 
 de
PIblicas. Relac.
 

Fiscal Delegado Primero.
 
Fiscal Delegado Segundo.
Fiscal Auxiliar.
 
Fiscal Segunda Superior.

Fiscal Quinta de Circuito.
 

Fiscal Tercero de Circuito.

Fiscal Undcima de Circuito.

Fiscal Primera de Circuito.

Fiscal Segunda de Circuito.
 
Fiscal S6timo de Circuito.

Fiscal Octavo de Circuito.
 
Jefe de Personal
 
Oficina de Personal
 

Presidente, 
 Corte Sup. 
de
 

Just.
Magistrado
 

Magistrado
 
Magistrada
 
Magistrado
 
Magistrado
 
Magistrado
 
Magistrado

Secretario General
 
Jefe de Personal
 



USAID/PAjImA NSSION 

Debra McFarland
 
Carol Horning
 

WORKSHOP ON I.T. 
 (Participants)
 

Dr. Carlos Lucas L6pez 

Dr. Fabian Echevers 

Lic. Rogelio Cruz Rios

Lic. Horacio Alfaro 


Lic. Guillermina McDonald

Lic. Edilma Palma 

Lic. Urbano Martinez 

Lic. Yolanda de Hern~ndez 

Lic. Maria Elena de Alvarez
Lic. Salom6n Diaz 


Lic. Abraham Madariaga 

Lic. Migadalia de Brandao 


Lic. Jeannette Billard 


Sr. Miguel Gonzdlez 


Sr. Antonio Domingue
z
Lic. Yanixsa de Yuen 

Lic. Rogelio Arosemena 

Lic. Oswaldo FernAndez 

Lic. Geneva Aguilar 

Lic. Edgardo Villalobos
Lic. Elitza de Moreno 

Lic. Hayd~e Paolo 

Lic. Joaquin Ortega

Lic. C~sar Broce 


Presidente, Corte Suprema

Magstrado
 
Procurador General
 
Procurad 
r de 1 a
 
Administraci6n
 
Fiscal
 
Jefe de Personal
 
Fiscal
 
Fiscal
 
Fiscal
 
Jefe de Inform~tica, 
Min.
Pub.
 

Secretario 
Administrativo
 
Inform~tica, 
 Ministerio
P~blico
 

Inform~tica, 
 Ministerio
 
Piblico
 
Oficina de Presupuesto, Org.

Jud
 
Compras, Organo Judicial.

Subsecretaria 
 Gral., Corte
 
Sup.

Fiscal
 
Director, PTJ
 
Juez
 
Director de Inform~tica O.J
Magistrada Superior

Juez de Trabajo

Magistrado Superior
 
Juez Penal
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PARAL 
ADMINISTRACION 

(DE JUSTICL1 

San Josd, 25 de junio de 1991
 

Sefor
 
Licenciado don Gerardo Bolahos
 
Director
 
Programa Centroamericano de Periodismo
Universidad Internacional de Florida

Curridabat 

Estimado sefor Director:
 

Tengo el agrado de saludarlo en
segln lo acordado, el 
ocasi6n de hacerle ilegar,inforne sobre las percepciones del Sector
Justicia panamefio con respecto a Bus relaciones con los 
edios de
comunicacidn colectiva.
 

El presente inforne 
es
sostenidas por el equipo de 
producto de la serie de entrevistas
PROCEPER y CAJ/FIU con 
autoridades
judiciales de Panand, y constituye el primer aporte en el proceso
de organizaci6n del Taller del pr6ximo mes.
ab 
 d Mucho agradecerd tengala amabi idad de hacdrselo llegar al Lic. Guido Ferndndez para su
conside 
 idn. obsto manifestarle mi entera disposicidnampliar i orme dehubiera menester.
 

Lo s 1 da, muy co "*almente,
 

LuIS Gui 
emo Solis Rive 

cc: Tirza Rivera
 

ROild IntemafnaAprtado 641 1011 •San Jose. Costa Rica Unlvomiey
(506) 32-28-52 FAX (506) 31-49.69 

http:31-49.69


J PARALAADMINISTRACION 
DE JUSIm
 

MNM70 
 DR LAS flRVIS'As A AamMxn DEL BsUM 
.JUMC,
A PhEMUO SOmR LA IacXaum 

DM SECTOR YOS IlmiS DR OMI IiICMzaC 

En el Res de octubre de 1990, el Centro para la Administracidn
de Justicia de la Universidad Internacional de Florida (C&M/FIU)
realiz6 un taller sobre el Sector Justicia en Panama.
conclusiones 
del taller, Una de las
autoridades al cual asistieron lasma
del Sector, fue que s altas

relaciones era necesario
con mejorar
los medios de comunicacidn colectiva. 

las
 
entonces, En
dichas relaciones aqudl
se
desconfianza que eanaba,-

vean costrefjda. por Una gran
entre otras razones, de las siguientes:

1. La percepci6n prevaleciente 
en los medios de comunicaci6n
colectiva de que el Sector Justicia era demasiado lento
en la tramitaci6n de la gran cantidad de casos que seprodujeron tras los acontecimientos de diciembre de 1989.Los medios concluyeron que el atraso en la resoluci6n de
dichos 
casos resultaba, no de aspectos tdcnicos ni de
procedimiento 

Procuradura 
sino de falta de decisi6n polltica en laGeneral de la Naci6n y en la Corte Supremade Justicia. 

2. 
 La percepcidn en las autoridades del Sector Justicia de
que los medios eran subjetivos en la cobertura de lasnoticias. Los funcionarios judiciales se quejaban de que
eran objeto del 
constante

ignoraban asedjo de periodistas que
las complejidades

Justicia. de la administracion
Adn 3As, deque a dicha ignorancia se sumabamalsano propdsito unde manipulaci6nocasiones, rayana informativa, 
 en
en el movbo, la calumnia y ladifaacjn.
 

3. 
 La falta de comunicaci6n regular, expedita y confiable
entre los medios y las autoridades judiciales, fruto de
la inexistencia de oficinas de prensa en los principales
despachos.
 

A oddaInternaftonc UniveunyApartado 6411011. San Jose.Costa Rica . (506) 32-28.52 . FAX (506) 31-49-69 

http:32-28.52


2 Si bien se ha avanzado en el trdmite de los casos pendientes,
y pese a que el sistema politico panamejo en general ha gravitado
hacia un proceso de gradual estabilizacidn, estos problemas adn no
se subsanan por completo.
 

Tras sostener detalladas conversaciones 
con las autoridades
del Sector Justicia panamejo, 
en el 
 es de mayo de 1991 CAJ/FIU
sugirid la organizacjn de tn taller sobre las relaciones entre el
Sector Justicia y los medios de comunicaci6n colectiva
actividad 
 .
emt6 miendo organizada par el CAJ/FIU y el 
Esta


Centroamericano de Periodismo (PROCEPER) como parte del proyecto
 
Programa
 

para el mejoraziento de la Administraci6n de Justicia en Panama
bajo los auspicios de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID).
 

El presente informe 
es el resultado
entrevistas realizadas por un equipo compuesto por Harold Moore,
 
de una serie de
Coordinador 
de PROCEPER 
en Panamd, 
y Luis Guillermo Solis,
Coordinador de Investigaciones del CAJ/FIU.
 

RA o7GL 

La informacidn se obtuvo mediante la aplicacidn de una gula
de entrevista (Vase apdndice A) 
a una muestra de funcionarios del
Organo Judicial y el Hinisterio Pdblico de Panama
B). (Vase apdndice
Este cuestionario fue preparado por CAJ/FIU y PROCEPER, y 
ue
distribuldo dias antes de la realizacidn de las entrevistas.
 

y com 
La gula fue importante como eje orientador de las entrevistas,
instrumento para la obtencidn de inzormacidn susceptible al
analisis domparativo. 
 Sin embargo, los entrevistadores evitaron
una sujeci6n estricta al guidn con el fin de propiciar un didlogo
flexible y amplio con las autoridades del Sector.
obtener una visidn Ello permiti6
m.s clara 
de las percepciones 
sobre aus
relaciones con los medics de comunicacidn colectiva.
 
Un procedimiento similar serd utilizado en las entrevistas con
los medios de comunicacidn colectiva.
 

El equipo ae CAJ/FIU y PROCEPER encontr6 que existian amplios
consensos (y
en ocasiones unanimidad) en la autoridades del Sector
Justicia sobre los principales problemas que afectan sus relaciones
con los medios de comunicaci6n colectiva.
embargo, ni que todas Ello no significa, sin
las instituciones
Judicial, Ministerio Pdblico), ni que todos los niveles de dichas
instituciones (municipal, distrito, magistraturas superiores, etc.)
 

del Sector (Organo
 

tengan las 
mismas necesidades. 
 Per ejemplo, las 
entrevistas
revelaron que en el Ministerio Pilblico existe una mayor capacidad
 



que estdn dispuestos a defender las garantias de libertad de 
4 

expresidn y de opinion consignadas en la Constituci6n Politica

de Panand.
 

Resulta interesante, sin embargo, que varios funcionarioshayan seialado su creencia de que los medios no han asimiladoel cambio politico ocasionado porsu la caida de laEn opini6n, dictadura.si bien el "desbordamiento democrdtico-los acontecimientos tras 
explicable de diciombretras dcadas de 1989 fue enteramentede censura
continuacidn y represi6n,
do un estado la
comunicacidn, si no 

de euforia en los mediosse controla, puede de 
negativas tener consecuenciasan los procesos do estabilizaci6npolitico panameflo. del sistomaNs especificaminto, ianifestaron que
justificaa beligranci la
de los medios contra 
la dictadura
debla detenerse ahora que la democracia se ha alcazado so pena
de degenerar en procesos de revanchismo 
en dotrimento del
Estado de Derecho.
 

2. NNi LEGAL
 
Las autoridades del Sector Justicia apoyaron undnimemente la
existencia 
 de regulaciones 
 de tipo legal tanto para
salvaguardar el honor y la honra do los ciudadanos contra la
calumnia, la injuria y la difaacin, com
del periodismo para el ejercicia
com 

exprosaron quo 

prof si6n (ideonoidad). En general,
consideraban.adcuada la legislaci6n vigente,
aunque so eostraron flexiblesaquellas leyes en cuanto a modificar o derogara docretos sancionados por la dictadura con elfin de limitar la libertad de expresin y opinion. 
Cuando se les plante6 la posibilidad de que estas byes adn
vigentes, 
Pudiosen dar pie una
a
intimidatorios aplicaci6n con finescontra
funcionarios, las 

los medios de parte del Gobiorno aautoridados susjudiciales descartaron 
tal
escenario argumentando que dichas practicas no eran plausiblesen las nuevas circunstanciasPanamd. Adn vAgs, consideraronpoliticas prevalocientosque era en
normal 
en todademDcracia la existencia y aplicacion de leyes que protegieran
al ciudadano contra 
los abusos ya citados. Sefialaron 
con
mucha amplitud la doctrina que existe sobre el particular.
 

3. PRINCIPALS PROBLU" KS cxC ADoS 
Las entrevistas 
revelaron seis 
grandes Areas 
consideradas
criticas por las-autoridades del Sector Justicia en relacidn
con los medios de comunicacidn colectiva.
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Un buen nfmero de las autoridades entrevistadasconsideran que las periodistas que cubren el Sector, porlo generai, adolecen de una gran ignorancia en cuanto alos tdrminos legales de uso conmn, procedimiento penal,y otros aspectos relativos

justicia en Panamh. Segin 

a la administracidn deestas autoridades,de conocimientos la faltalegales minimos
periodistas los
motiva de parte decon frecuencia,reportajes imprecisos o err6neos. 
la elaboracidn 

A ello se suman otrosproblemas de redacci6n y estilo que terminan volviendo
la noticia ininteligible 
para el lector.
 
La coi:upci6n en los medios de comunicaci6n colectiva y
en algunos periodistas
excepcionalmente. fue sefialada 6l1 
Bus Aunque el chantaje se cit6 como unamas netastas manifestaciones, los entrevistados ad 

de 
bien ee mostraron preocupadoscobertura por la morbosidad endo la
las informaciones
manifestaci6n judiciales. La
Oltima
sensacionalismo, esta tendencia,perjudica 

de 
grandemente la 

el 
de los periodistas ante credibilidad

los funcionarios 
del Sector
Justicia. 
El equipo de CAJ/FIU-PROCEPER considera
puntualizaciones hacen perentoria una discusi6n a fondo
 

que estas
 
sobre la importancia de la dtica periodistica, asi como
la realizaci6n 
 de actividades
capacitacidn que permitan
bdsica, de una
los periodistas 
en materia
Judicial.
 

3.2 =DIOS DR 
CKUcN amcou
C CTZrh Y 
 ocz -

Como ya 
se ha mencionado, 
las autoridades 
del Sector
Justicia estdn cbncientes del papel que los medios deben
jugar en la 
 reconstrucci6n 

democrdticas en Panama. 

de las instituciones

Sin embargo, estdn preocupados
por la beligerancia de los medios y su pasible impacto
negative 
en el sistema politico; 
en particular, si 
en
algn memento se produce un maridaje inconveniente entre
nedias y.¥partidos politicos que pueda liegar a dahar el
genuino interds de la colectividad de recibir informaci6nconfiable y veraz. 

Fue evidente para el equipo de CAJ/FIU-PROCEPE
que sustenta esta opini6n es que la
 
mayoria de el convencimiento, en la
los entrevistados, de que los medios estdn
obligados a "apoyar" a al menos a ser comprensivos con
el nuevo "status quo" democrdtico.
necesariamente Tal presupuesto no
corresponde 
a la percepcidn 
de los
 



periodistas panamefios quienes, al igual que sus colegas 

6 
en otras latitudes, valoran mucho su autonomia. 
No obstante lo anterior, fue positivo el hecho de que las
autoridades 
 judiciales 
 mencionaran 
 su interds
propiciar acciones que mejoraran aspectos tales como la
 

en
 
"credibilidad" 
 "respeto 
 uto" 
y confianza" 
con los
medios en un proceso de creciente acercamiento
iniciarse tan pronto como fuera posible. 

que debla
 

3.3 
 --r z]MI&'vo 

Ya se mencion6 el apoyo de las autoridades del Sector ala normativa existente para la salvaguarda del ciudadanoante los delitos contra el honor y honra. 
Asimismo, su
voluntad de propiciar cambios con el fin de que dichas
leyes tampoco conlieven, implicita o explicitamente, la
posibilidad de ser usadas en contra de las libertades de
expresidn y opinidn.
 

El problema radica en que mds all& de este razanamiento,
las autoridades judiciales insisten en que la mayorla de
las leyes vigentes 
son adecuadas
democrdtica para la Panamddel momento actual. Dicha percepci6n serd
sin duda confrontada por los periodistas, en particula
porgue ya se han 
 anifestado inconrormes no s6lo con la
normativa vigente, sino tambien con el proyecto de Leyde Prensa que se encuentra sometido a la consideracifn
de la Asamblea Legislativa.
 

3.4 ODJ-TIVMAD 

Los entrevistados afirmaron
"subjetivos" que los medios panamehos sonen la
Sector Justicia; 

cobertua de noticias relativas al
Esta opinidn confirma
generalizada de que es posible que los medios informen
de manera nobjetiva, 

la creencia
 

sobre los
Independientemente de que 
asuntos pblicos.
la 
 aobJetiviosd" 
 analltica
siempre es dudosa debido a factores tanto socioldgicos
como ideol6gicos, la posibilidad de que ello ocurra en
situaciones de traumtica transicidn, como en PanamA, es
an 


-enor.
subJetivo" 
De hecho incluso,se puede ser "objetivamenteen la corbertura de una noticia. 
Hace pocas
semanas, el Procurador General de la Nacidn ofreci6 una
conferencia de prensa en la que se refiri6 a los grandes
avances que se hablan dadopendientes. El en la tramitacidn de casosalto funcionario dijo a la prensa que enel dltimo afio la mitad de dichosellos, hablan casos, varios miles desido investigadosJudicial y remitidospara completar al Organoel proceso. Sin embargo, un 



7peri6dico de gran circulaci6n enfoc6siguiente la noticia al diadiciendo 
que el Ministerio
coaprobado Pldblico habiasu consabida incapacidad al admitir que tans61o habia 
podido tramitar 
la mitad de
pendientes ante sus despachos. 
los casos
 

Asi pues, si bien es deseable 
que los
comunicacidn medios de
colectiva 
informen 
de manera 
veraz y
responsable sobre los asuntos de interds colectivo, la"objetividad., entendida on t6rminos- absolutos,
necesariamente el signo distintivo del periodismo en la
 
no es
 

sociedad democrdtica.
 

La experiencia en otros paises democrAticos demuestra quela verdadera objetividad periodistica se logra alllcoexisten, en dondeun ambiente 
de libertadirrostricto pluralismo, multiples y amplio e 
colectiva de los os 

nedios de comunicacidn
diversos matices ideol6gicos. Tal
es la situaci6n quo
particular dobe fomontarso en Panamd, en
par e1 gran ndmero do mdios quoon el pals ya funcionany la piuralidad de puntos de vista que
suscribon. 

3.5 POLITIZACIM 

Las autoridades 
judiciales 
no consideraron 
que los
periodistas en st mismos est6n politizados.
si sefialaron Sin embargo
que los dueflos 
 do los zodios 
si losutilizaban con fines politicos, en algunos casos de tipo
personal.
 

3.6 UMMrc&CMOigS CN LOS IIUIOs
 
Fue undnime la opin!6n en cuanto a 
la urgencia de que lasinstituciones del Sector Justicia cuenten con oficinas
de prensa y relaciones pdblicas bien equipadas y bajo la
direcci6n do profesionales idoneos. 
 En la actualidad
s6lo la Procuraduria General de la Naci6n y la Policia
Tdcnica Judicial cuentan con estos instrumentos bdsicos,
pero en ambos casos, con grandes limitacionos de tipomaterial,
 

Esta conciencia 
 generalizada 
 es bienvenida.
existencia de estas oficinas tendria un impacto positivoen las rolaciones 
La
 

con los medios en al menos cuatro
santidos:
 



8 3.6.1 
 Ayudarja en el mejoramiento de la imagen del
Sector 
 Justicia 
 brindando 
 informaci6n
actualizada sobre sus actividades y logros adsimportantes.
 
3.6.2 
 Ordenarla, 
darla apropiado 
seguimiento 
 yfacilitarla el acceso de los periodistas a lasautoridades del Sector.
 
3.6.3 
 Ayudarla 
 a coordinar 
las actividades 
de
capacitacidn
y preparar materiales informativos
para los periodistas en asuntos relativos a laadministraci6n de justicia.
 
3.6.4 
 Promoverla el establecimiento de vinculos da
confianza 
mutua entre las 
autoridades
Sector y los periodistas. del
 

No obstante 1o anterior, es necesario prevenir sobre la
posibilidad de que se sobredimensione el impacto positivoque estas oficinas podrian tener en al mejoramientolas relaciones entre los medios y el Sector Justicia si 
de 

no se enmarcan en una proyecto de medianoefecto, tales oficinas s6lo podrdn plazo. En 
dotan de ser efectivas si selos recursos 
 adecuados
funcionamient. para su normalEsto incluye no s6lo recursos materialestales com, procesadores de texto, faccisiles, grabadoras,
televisoras 
y grabadoras de
tambidn, cassette, archivos, ama
y especialente 
 de recursos humanos, 
 en
particular de profesionales bien remunerados sin cuyu
concurso 
 sere dificil lograr 
 los beneficios 
 ya
mencionados.
 
En realidad los costos de instalaci6n de estas oficinas,
coma lo denuestrarealiza el trabajo que enen el Ministerio la actualidadPiblico, se son relativamente
bajos, en especial si son compartidos por varias fuentes.
En el Organo Judicial, los impedimentos citados por la
mayorla de 
los entrevistados 
como inhibidores
existencia de una oficina de prensa, fueron de naturaleza
presupuestaria.
 

de la
 

En el Organo Judicial, ia carencia de una oficina dLprensa y relaciones plblicas ha sido parcialmente suplida_edianteun pragra

Nagistrados a de contactos sistemAticos entce los
de la Carte Suprema deorganizaciones de la sociedad civil. 

Justicia y
han realizado reuniones Hasta la hora, seentre
Cruzada Civilista, la Corte Suprema y la
la Conferencia 
Episcopal
organizaciones gremiales. Las conferencias de prensa son
esporddicas.
 

y varias
 

/
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El equipo de CAj/Fu-pOC~p]Posibilidad R es optimista ande aejorar sustantivamente cuanto a lamedios las relacionesde comunicaci6n colectiva y el Sector Justicia 
entre los 

No s6lo existe entusiaeo y en Panama.apoyo en las autoridadesomo qua tmbin una judicials, 
como parte clara noci6n de la necesidad de propiciarlas
requiere. 

del proceso de consolidaci6n democrtica quo el pals
manera gradual, y si, adeatn, ello se 


En nuestra opini6n, Si este proceso de desarrolla de
realizasobre la base de
modidas crecientes de confianza inutua,Concretarse sin intromisiones oticiales indebidas en la autonomiade los periodistas, ni Interferencia indebida de los medios on 

esta mejorla puode 

administraci6n de Justicia. la 

De hecho, es auspici oso que PROCEPER ya hayacalendaria de actividades establecidoen uncontempla muchas do 
Panam durante a pr6ximo aio quolas prioridades sefialadas por las autoridades
del Sector Justicia como bisicas para nejorar la capacidad do los
periodistas que cubren el Sector. Capacitacin y dtica son dos
ejemplos de ello.
 

Con relacin al establecimiento
dO prensa o fortalecimiento de oficinas
en las institucion-s del Sector Justicia, CAJ/FIU y
PROCEpEn coinciden en cuanto a quo es deseable quo sopara dar satisfacci6n a una, necesidad quo estinulen 
es unnimementeen el Sector. sentidaEn ese osttuerzoestablezcan serla uy positivopautas Comunes tanto quo sopara el Ministerio Pdblicopara el Organo Judicial, tomando comon cuenta, como es natural, sus
necesidades especificas.
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Sector 
Justicia 
Y ls 


El mejoraziento de las relaciones ente las instituciones del
edios 
de comunicaci6n
prioricdades definidas en el 
fue Una 
de
de Justicia las
 en Panama, 
realizado el 


Taller Global sabre la Adnhinistracidn
dicha actividad, organizada pasado mes 
de octubre. 
 En
por el Centro para la Administraci 

de Justicia de la Universidad Internacional nlas autoridades del Sector coincidieran de Flarida (CAi/FIU)una estrategia 
que Peritiera tanto 

en la urgencia de definir
_iisteri_ Pdblico, al 
pre is a acceder Organo Judicial COMO alA.s los de ." .anera
medios. "edios-s ms fluidal.endiente Ella, COMa directa, y
actiVidadesa auentar la credibilidad

arte de un esfuerzo integral del ySector Justicia panameh a. a transparencia en las 
%I Con este fin,znridismo de el CAJ/FIU y ella Universidad Programs Centroamericanocon los Internacional deauspicios de Floidade la Procuraduria General deola 

(PROCEPER),Organo Judicial, han disefiado un taller en el cual un grupoSeleceo
 
Nacidnde autoridades y deldel Sectorcolaboracidn Justicia abrdar nde especialistas estela metodologia en la materia. tema con lade dicho Parte fundamentalenrevistas taller, la consttuye dea personas la realizacidnmedios dede comunicac-dn 

claves tanto del Sector Justicia_es.cjae cplectiva. omo de losComO Estasinsumos entrevistaspermitirn aclarar Muchas 
para la discusi6n durante serd 

el tallerde las percepciones existentes entre las
y.fstituciones Judiciales Y los medios de prensa.

Los dLas 3 al 5 de junio, un equiporeniizardn dichas entrevistas. del CAJ/FIu y pROCEpRAgradecemos 
su colaboraci6n
este esfuerzo. en
 

fl Internaional UnverstyApartado 641-1011 aSan Jose,Costa Pica *(506) 32-28-52 •FAX (506) 31-49-69 



1. 
an R 

1.1 OUes 61 papal de los medios de comUnicacidn 
Colectiva
 

1.2 	
en la 8ciedad democrdtica? 
IHHan de Ber reguladas las actividades de la prensa en 

8ociedad democratica?
regulacione 4Cud, as el 	 unaIlite
no se convier 	 Para qua talese nobstacu-1 - el" e~ er l c4 	 _

0 Para el ejercicio del 
d_re . ensura o an uy a la lertad de expres±inr d r c o a la ifr ain 

1-3 ;-Es adecuadoactividades de la prensa eIL actual Marco legal,normativa 	 en Panamd? qua regula-Constr.e la actuallegal la libertad 	de 
las 

1.4 	 inforacian?ZConoce el proyectodiscute an la Comisi 
de Lay de Prensa en Panam que seJurLica de la Honorable AsambleaLegislatva?n
 

2. 	 PRIC3PA 
2.1 ;Se considera Usted bien informado deperiodista al enfrentar 	

la idgica del
2.1 
ZCudles 	 una noticia?
USted an 

son los principalessus relaciones Problemasv. P 	 qua ha enfrentado
polea
 
con lOS Medios de comunicacidn
colectiva? 
Enumrelos segdn prioridad Y frecuencia
 

2.2 	 IQud tipo de facilidades ofrece usted a
cobertura de las activiades 	 los medios en la
dea
2.3 	 su Despacho?
;.Ha habico avances Positivos 
en las relaciones
medios en el dltimo adlo?	 con los
2.4 
 £Qu@ acciones especificas
las 	 raCoMendarla
relaclones 
entre 
 Despacho 
usted Para mejorar


comunicacidn 	 y los medjoas
colectiva? 	 de
3. 	 pEuCWzCs s a
DM LOS NWR11IOS DrLo PUZODMS3.1 
4Qu 
 opinidn 
le merecen 
l0s 
medios 
 cia
colectiva 	 ulicacidn
 en Panamd?
3.2 	 ZQud opinidn Var variables.
le merecen 
los perodstas que
Usualmente 	 cubren
las 
noticias
variables.	 del 
Sector 
Justicia?
3.3 
 Variables: 	 Ver


Nivel
Confiabilidad 	 de andlisis;
credibilidad; Profesionalismo;
Vocabulario 
 manejo
y los procedimientos adecuado del
legales; iuparcialidad
 

" mp= a° 	ci al dad
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Lic. Ovidio Caballero 

Lic. Fernando de Mena 
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Dr. Carlos Lucas Ldpez

Dr. Rodrigo Molina 
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Dra. Aura Emdrita Guerra 
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Josd Manuel Faindes 
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Fabidn Echevers 
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Procurador General de la Naci6n.
Procurador de la Administracidn. 
Secretaria General. 
Encargada de Prensa.
 
Encargada de Relac. Pldblicas.
Fiscal Delegado Primero.
Fiscal Delegado Segundo.

Fiscal Auxiliar.
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Presidente, Corte Sup. de Just.
 
Magistrado
 
Magistrado
 
agistrada
 

Magistrado
 
Magistrado
 
Magistrado
 
Magistrado
 
Magistrado
 
Secretario General
 
Jefe de Personal
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de convocatoria a los nedios que en el Organo Judicial. 
 Mds aim,
que dicha capacidad era e1 resultado, no slo del hecho de que en
 
el Ministerio Piblico exista una oficina de prensa dirigida por una
periodista, ..

politico de 

tambin una mayor conciencia sobre el impactolos edios de comunicacin ende la necosidad d la sociedad panamefa, y
aprovechlaro institucionalmente.
 

No obstantede Panazg se lo anterior, esadmite obviola importanciamejoramiento y el
que

positivo
en el Sector Justiciade impacto que unlos vlnculosde su credibilidad con los medios tendrla en el aumentoante la opini6n pdblica.los fiscales concuerdan en Tanto los jueces conooficinas de que es urgTnte crearprensa y relaciones pblicas en 

o eejorar lasalentar el desarrollo sus instituciones;
periodistas; de program s de capacitacinunldica paray fortalecer
independientes, a los medios para que sean cada mdsvezlibres y bien informados como parte de los procesosuds generales de robusteciniento democrdtico en todo el pals.


Ello liev6 al equipo de CAJ/FIU y PROCEPERposible y deseable ostimular estrategias conjuntas
a concluir quo Os 

Judicial entro e1 Organoy ei Ninistorio Pimblico concomunicacidn colectiva. rolacidn a los medios de 
A continuaci6n se presenta la informacifn zas relevante que
se obtuvo de las entrevistas.
 

1. PAP DR LOS VWzoS E NAMhSOCzMA DTiC= ,

Las autoridades 

crucial papel 

del Sector Justicia panamefto reconocenque desempefian elcolectiva en una sociedad 
los medios de comunicacidndemocrtica.
expresara el Presidente de 2al y como lo

Magistrado Carlos Lucas Ldpez, "(... ) prfiero 
la Corte Suprema de Justicia, 

prensa VOciforante, que mu Voces unadsta comtiora abusos, 
a una prensa censurad,, Incluso sila madurez hemos de construir 7 deocracia sobredel pueblo, ay dicha nadurezdel egitimo derocho de los medios 

i .. uye ei ejorcicioa informar sobre el honestodesompflo dol Gobiornon.
 
Varios 
de los funcionarios 
entrevistacos
importante contribuci6n enfatizaron la
dictadura. de los medios a la lucha contr
Dos Nagistrados do la CrteSuprema la
los doctoreos Fadinds y Echevers, se do Justicia Ipersonal en los mdios. precian de su experiencia
muchas El Hag'A trado Fadndes fue reportero
el 

veces reprimido por los distintos regimenes militaros;Magistrado Fadndes fue director del diarea La Prensa.
menos 
cinco otros 
altos jerarcas Al
regularmente con articulos judiciales contribuyondo opini6n enaodios escritos del pals. los principale
autoridados Ello evidencia el hecho de que las-stdnconciontesen de la importanciael fortalccimiento de las instituciones civiles. 

de los medios 
Asimismo, 
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6. DAcKO3D:
 

Program implementation began in August 1990 in the midst of
one of the most critical situations faced by the Ecuadorean Justice
Sector in the last years. 
 In the words of current Supreme Court
President, Walter Guerrero, 
a "crisis of instability, menaces and
aggressions whose victim 
was the jurisdictional function." 
(El
Comercio, 10/20/90)
 

The first problem encountered was the decision of Congress to
appoint a new President of the Supreme Court. The 
former
President, Ramiro Larrea, had been a strong supporter of a Justice
Sector Assessment and had participated, together with USAID and
CAJ/FIU representatives, in the process of project formulation.
The appointment of a new President, who had not been involved in
the early project stages, precisely at the beginning of the project
implementation, created 
some doubts about the support it could
receive on the part of the new Supreme Court leadership.
 

Another problem faced during project implementation, was 
a
Judicial 
strike in October, 1990. Accusations on the part of
Congress against politization of Supreme Court decisions and calls
for the removal of Supreme Court Justices (Congressional resolution
10/4/91), led to an institutional struggle ending in a Court strike
that paralyzed tribunals for almost a month.
 

Although no Justices were discharged from their posts, the
Judiciary's already deteriorated public image suffered greatly.
 
The newly appointed President of the Court, Walter Guerrero,
began a personal campaign to improve 
the situation
Judiciary. of the
On the one hand, he decided to strongly support all
serious initiatives on Judicial Reform; on the other, he began to
build a political consensus around such reforms.
 

As a result, 
 there are three complementary efforts of
Judicial Reform.
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At 	the general level, 
the following can be mentioned: the
PRODAD initiative ', 
 the Supreme Court President's Biannual Plan
2, and the USAID funded Justice Sector Assessment. These
initiatives 
 deal with general problems concerning the
administration 
 of justice from complementary perspectives.
Satisfactory levels of coordination have been achieved among these

three initiatives.
 

At a more specific level, the Supreme Court and the Attorney
General Office initiatives to create the Judicial Police as well
as the Attorney General Office's desire to review the operation of
the 	Ministerio Pdlblico which is under its administrative control.
 
All 	these efforts have evolved within a 
growing consensus from
different sectors about the importance of a Judicial Reform in


Ecuador.
 

All of these initiatives have benefitted the implementation
of the USAID justice sector assessment and enhances the
posibilities of a positive acceptance of the Justice Sector final
report and its discussion in a high level two day workshop.
 

7. 	MAIN ISSUES DISCUSSED WITH SUPRZr,;.AND PROCRADURIA
 
REPR E S:
 

Jose Ma. Rico 
and Laura Chinchilla accompanied by local
project officer Valeria Merino, visited Supreme Court President
Walter Guerrero (March 17) and (Deputy Attorney General) 
Guido
Garcds (March 18), 
to inform on project development and on issues
concerning the organization of the 
final workshop. Upon their
request, subsequent meetings were organized, one to brief Supreme
Court Justices and Superior Court Justices on project development
(March 19), and anotheL 
(March 20) to exchinge opinions with the
Attorney General and 
other Justice Sector officials on project

related issues.
 

' This program, a result of a cooperative agreement between
 
the Supreme 
Court and the Secretaria 
Nacional de Desarrollo
Administrativo, is concerned with administrative reform issues.
In implementing the organization and personnel studies, CAJ/FIU
has coordinated efforts with the people running this program.
 

2 The plan is a recent iniative. In fact the President gave
us the first copy during this trip. 
The document is a political
instrument to be used mainly in Congress. 
It provides the general
political guidelines 
for a program on judicial reform. Such
guidelines are coincident with the ones 
included in our 
L'ector

Assessment Project.
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Justice Sector officials expressed their satisfaction on the
development of the project as well 
as their expectations of the
final results. 
They also recommended CAJ/FIU to integrate as many
sectors as possible (Congress, Executive, Judiciary, Procuraduria,
Police, Bar Association, Law Faculties, etc.) 
in the review and
discussion of the final report and in the organization of the final

workshop.
 

Both institutions agreed on appointing liaison officers to
coordinate final activities and on 
a two days schedule for the
final workshop, June 20 and 21.
 

8. MMN ISSUU DISCUSm WI' USAID OFFCIALS:
 

On March 20, Laura Chinchilla and Valeria Merino met with
R. Kramer, Deputy Director, and Derek Singer, GDO. 
 During this
meeting the following issues were addressed:
 

8.1. Project's current status. 
L. Chinchilla explained that
field work for all the studies have concluded and that preliminary
versions will be submitted by all consultants to CAJ/FIU between
April 15 and 30. Afterwards, the final report will be written,
disseminated and discussed with national authorities in 
a final
workshop. The project deadline was April 30, 
but delays resulting
from the judicial 
strike and USAID travel restrictions made it
impossible to meet. 
A formal request has been submitted to USAID
asking for a two 
month 
extension without additional resources
 
attached.
 

8.2. Narcotics issue. 
 Due to USAID officials' interest in
this issue, some time was devoted to explain how CAJ/FIU is dealing
with this analysis. L. Chinchilla explained that Mr. Buchelli
local consultant in Criminal Procedure, and Fernando Cruz, a Costa
Rican expert on criminal law. will analyze the topic. 
 For this
analysis, CAJ/FIU wrote an outline which includes the basic USAID
concerns on the topic. 
 This outline was delivered to Mr. Singer
during the meeting.
 

8.3. Final report. There were some doubts about the way the
final report will be presented. L. Chinchilla indicated that there
will only be 
a Spanish version of the final report, and two
executive summaries in different languages (English and Spanish),
differing in 
their content attending two different clients'
expectations (EGO and USAID).
 

8.4. Final Workshop. USAID representatives were informed by
L. Chinchillla of Justice Sector officials's desire of promote a
broad participation in final
the workshop. USAID officials
expressed their concern 
about creating expectations on future.
When requested to define UUAID's participation in such activity,
they agreed to keep a very low profile.
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9. NA ISSUES DISCUSSE WIT LOCAL CMSULTAM: 
Local personnel prepared the draft version for the studies of
the Attorney General Office, the 
Legal Defense, the Criminal
Procedure and Narcotics. 
The following issues were addressed:
 
9.1. Procuradurla and Legal Defense: 
 technical reports were
submitted to Jose Na. Rico for review and edition.
 
9.2. Criminal Procedure: data collection process through indepth interviews was concluded, and Jose Ma. Rico met with R.
Bucheli and other Ecuadorean specialists to discuss the topic.
 
9.3. Organization and Personnel Studies: 
Paredes & Asociados
submitted 
a preliminary technical report on Organization.
Personnel chapter is still pending. The


This report will be reviewed
by R. Page (Court Administration Consultant) in his April 7-14 trip
and a final version will be ready by the end of April.
 

10. REZCU 
 D&TIOnS ON FUTURE PRWECT DRY 10OHK3I:
 
10.1 
 To organize the final workshop taking into account GOE
officials' guidelines: broad participation of representatives from
all the institutions related to the Justice Sector. 
 This seems
to be the best way USAID's project can 
support Supreme Court
efforts to raise consciousness and develop consensus on Judicial
Reform. 
Such activity can be accomplished keeping expectations on
future USAID funding unuer control. Attachment A suggests the
sectors that, 
in agreement with President Guerrero, should
participate in the Workshop.
 

10.2 To support the Supreme Court authorities in organizing
a "Week on Judicial Reform" 
through technical and academic
assistance in areas covered by the Justice Sector Assessment. An
emphasism should be given to the participation of local consultants
and experts that have collaborated with the project.
 
10.4 To 
structure final activities (reports and workshop)


according to a workplan as suggested in Attachment B.
 

11. DISTR IKTION: 

Robert Kramer (USAID/Deputy Director)

Derek Singer, Elle Ledy (USAID/GDO)

Carl Cira, Linn Hammergren (USAID/RAJO)

Emilia Gonzdlez, ILANUD
Luis Salas, Tirza Rivera & Jose Ma. Rico (CAJ/FIU)

Alfredo Cudllar (MSD)

Valeria Merino (Local Coordinator)
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POTENTIAL PAhMICIPAMUTS TO HE
 
FINAL WORKSHOP 

Judiciary:
 

Supreme Court
 
Superior Courts
 
Penal Courts
 
Administrative level
 

AttMrney General Office: 

Attorneys General or their delegates

Ministro Fiscal or his delegate
 

-olice:
 

Members of the "Commission for the Creation of the Technical
 
Judicial Police".
 

CONSEP:
 

To be defined
 

Others:
 

Law Faculties
 
Bar Association
 
Congress
 
Executive Branch
 
NGOs working on Criminal Justice issues
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ATTACHMENT B 

WORKPLAN 

FINAL REPORT AND WORKSHOP 

-ACTIVITIES DATES RESPONSABLES 

1. Submitting of April 15-30 J. Ma. Rico
individual study Paredes & Asoc.reports. D. Schodt 

2. Editing and printing 
of final report. 

May 17-31 Costa Rica L Chinchilla 
Jose Ma. Rico 

V. Merino 

3. Editing and printing 
of Executive Summaries 

May 17-31 Costa Rica 
Miami 

L. Chinchilla 
L. Salas 

4. Distribution of June 3-7 Ecuador L. Chinchilla
final report and V. Merino 
Executive Sum. to USAID and EGO 

V. Merino 

5. Logistic arragements May-June Costa Rica L. Chinchilla
for final workshop Ecuador V. Merino 

6. Final workshop June 20-21 Ecuador L Salas 
T. Rivera 
J. Ma. Rico
 
L Chinchilla
 
V. Merino 
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NmDRADUK 

TO: SEE DISTRIBUTIO 

IRO: LWRA CEniCania, cAJ/FIU PROJECT COORDINTOR 

SUBJE.T: TRIP REPORT, ECUADOR JUSTICE SECTOR ASSESSMENT 

DATE: JUNE 25, 1991 

1. PROJECT: Assessment of the Judicial Sector of Ecuador.
 

2. COUNTRY VISITED: Ecuador
 

3. DATE: June, 17-21, 1991
 

4. TEAM RENDZRS:
 

Laura Chinchilla
 
Jos6 Maria Rico
 
Tirza Rivera
 
Luis Salas
 

5. PURPOSE: 
 To conduct the final workshop.
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6. BACKGROUND: 

The terms of reference of the Ecuador Justice Sector Assessment
included a final 
workshop. The objective of this workshop was 
to
discuss with high level officials of the Ecuador Justice System the
conclusions 
and recommendations 
 resulting from 
the assessments
conducted by CAJ/FIU and ILANUD.
 

The workshop would be hosted by the 
Supreme Court, but 
its
conduction would be the responsibility of CAJ/FIU, ILANUD and MSD.
 

ILANUD's delay 
in deciding its participation 
in the final
workshop explains CAJ/FIU and MSD being overwhelmingly responsible
for the organization of the workshop.
 

Preparatory activities 
 began in March
Chinchilla's trip to Ecuador 
1991 during L.
 

visit 
(see trip report 4/5/91). During this
both the President 
of the Supreme Court 
and the Procurador
agreed in scheduling the workshop for June 20 and 21, 1991.
 

At this time, the President of the Supreme Court also defined
the general guidelines for the organization of the workshop namely,
to promote a broad participation and invite as many sectors of the
national community as possible.
 

In the following months, 
Ms. Valeria Merino,
coordinator, was the local
in charge of the general organization of 
the
workshop, including logistic arrangements, guests, distribution of
the invitations, reports 
and materials 
for the workshop. She was
instructed to coordinate activities with Supreme Court officials to
avoid any misunderstandings.
 

From June 
5 to 8, Ms. Merino traveled to 
San Jose with the
following purposes: 
to meet with ILANUD's officials to define their
participation 
in the workshop; 
to review with CAJ/FIU
details all the
for the organization of the 
activity, 
 and to pick-up the
draft final report ("Evaluaci6n del Sector Justicia del Ecuador") to
be distributed to all the participants in the workshop.
 

The report and its Executive Summary 
were delivered with the
invitations and the programs to all the participants in the workshop

between June 10 to 14.
 

After the distribution of the material, L. Chinchilla and J.Ma.
Rico traveled to Quito on June 16 to take care of the workshop's
final arrangements.
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7. THE WORKSHOP. 

7..l Major obstacles 

u.5 Ambassador's speech. J. Ma. Rico and L.
accompanied by Chinchilla
local project officer 
V. Merino, visited 
Supreme
Court President Walter 
Guerrero (June 18 
a.m.), to brief him 
on
issues pertaining to 
the organization of the 
final workshop. He
agreed with most of the issues, but requested to expand the list of
Supreme Court judges to be invited. He also recommended to restrict
the list of speakers during the 
inauguration by excluding the
Ambassador, but to keep U.S
Luis Salas (CAJ/FIU), 
Jacinta Balbella
(ILANUD) and himself as originally planned.
 

Dr. Guerrero's response to Ms. Merino's observation that he had
previously approved the Ambassador's speech was
to that he had agreed
invite the Ambassador to be 
one of the special quests 
at the
ceremony, but that this invitation did not mean that the Ambassador
would address the workshop. Dr. Guerrero, who refused to
the matter any discuss
further, requested Ms. Chinchilla 
to do something

about the situation.
 

After explaining this unexpected difficulty to GDO official D.
Singer, Ms. Chinchilla and Mr. Rico, met with the
(June 18 to President again
p.m) alert 
him of the convenience
Ambassador's speech in the inaugural ceremony. 
of keeping the
 

During this meeting
he did not take a decision, but requested more time to consult with
the presidents of the 
.... 

Dr. Guerrero finally 

Later, in a phone call to L. Chinchilla
agreed 
to the Ambassador's
requested CAJ/FIU speech, but
to seek the participation 
of the Costa Rican
Ambassador, Luz Calder6n, as a condition for this to take place.
 

Upon request by Ms. Chinchilla, Ambassador 
Calder6n gladly
accepted to participate, and the problem was solved.
 

Weak presence 
of the members 
from the Executive
Congress: Following and the
the instructions 
of the President 
of the
Supreme Court, representatives from the other branches of government
were invited to attend the inauguration. 
 However, the officials in
attendance 
were almost exclusively related 
to the Justice Sector
(Supreme Court 
and Procuraduria 
officials, 
law professors and
private lawyers).
 

Three reasons could explain this 
situation:
created by the terms a) the confusion
of the invitation 
which suggested that the
inauguration could last 
for four hours, an amount of time that
almost nobody could spare; 
 b) the political tension resulting from
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the struggle between the Executive and the Judiciary around the so
called "political trials". 
 For example, Vicepresident Vera, one of
officials 
who are being questioned by
originally expressed his interest to attend 
the 
but 

Supreme Court, had
 
to do finally decided not
so fo: explicit political reasons;
authority of the c) the weak institutional
Supreme Court 
and of its President to 
call upon
other bigh Government officials.
 

7.2 General development:
 

In general, the workshop out
was carried
schedule. -The first according to
day began with the 
inaugural session
10:15) and the presentation of the (9:15studies (10:45-12:30).
afternoon 
four groups were formed to begin the 
In the
 

problems discussion the
and recommendations on
that resulted from 
the evaluation, 
a
otal of 45 ecuadoreans participated in the discussions, (Attachment
A describes the topics discussed by each group and the persons who
participated). 
 At the end of the day, all the groups finished the
discussion and submitted a document with the relevant conclusions.
 
The second day began at 
9:00 a.m. with the presentation to the
plenary of the conclusions reached by each group. 
 The workshop was
closed by the President of the Supreme Court at 1 p.m.
 

7.3 Outputs:
 

The outputs of the 
workshop, 
are quite satisfactory 
for
CAJ/FIU.
 

a. There was a general acceptance of the conclusions reached in
the report submitted by CAJ/FIU.
 

b. There was consensus 
among the participants around the most
important topics affecting the administration of justice.
 
c. Most of the CAJ/FIU's recommendations were 
supported by the
participants.
 

d. Even though most 
of the 
people who participated in 
the
activity belong to the judicial sector, press gave some coverage to
the activity (newspaper articles, 
and T.V interviews) 
so it was
possible to indirectly reach other sectors.
 

8. ISSUES DISCUSSED WITH USAID OFFICIAS:
 

L. Chinchilla verbally talked 
to
possibility USAID officials about
of having some additional the
 
funding to 
 cover 
 some
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shortfalls in CAJ/FIU's budget. 
 In order to determine if Mission or
other funds are 
 available, they

concerning the exact amount 

requested some information

of the shortfall, 
 the areas of overrun


and the reasons.
 

Luis Salas, 
CAJ/FIU Director, submitted 
USAID an executive
summary in-english containing the main results of the Justice Sector
Assessment. 
 Even though this summary refers to the narcotics 'ssue,
it is still pending the submitting of the report which deals withthis issuei-this report will be submitted no later than July 15.
 

10. DISTRIBUTION:
 

Robert Kramer (USAID/Deputy Director)

Derek Singer, Elle Ledy (USAID/GDO)

Carl Cira, Linn Hammergren (USAID/RAJO)

Emilia GonzAlez, ILANUD

Luis Salas, Tirza Rivera & Jose Ma. Rico (CAJ/FIU)

Alfredo Cu6llar (MSD)

Valeria Merino (Local Coordinator)
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(I CENTRO 
PARA LA 
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

EVALUACION DEL SECTOR JUSTICIA
 
DE ECUADOR
 

ANALISIS LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

INFORME FINAL
 

Junio, 1991 



LISTA DE PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION
 

CONSULTORES
 

Dr. Rodrigo Buchei 
Dr. 

Me, ConsunJar juz-,c-Rando Cruz, Consultor jurfdico
Dr. Roger Echeverfa, COnsukor sisternas de inforzacjnDr. Ro r Page, C su r n&Minstr56n de tribunales
Dr. David Schodt, EconomistaParedes, Silva & Asoc., Consuitores organizi6n y personal 

EQUIPO CAJ/FRJ 

Dra. Laura Chinchilla, Coordin= de Proyecto
Dr. Josd Ma. Rico, Consultor jurfdico 

EQUIPO INVESTIGACION LOCAL 

Coordinadora: 

Dra. Valeria Merino Diran 

Investigadores: 

Lic. Xavier Mena
 
Sr. Rodrigo Estefan
 
Dr. Guisseppe J'nnez
 

Asistentes: 

Dra. Ma. Ver6nica Garcfa
 
Lic. Ramim Avila
 
Lic. Ximena Avil6s
 



LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DEL 

SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA DEL ECUADOR ' 

GRUPO 1.A: LA FUNCION JURISDICCIONAL 

Coordinador: Dr. Luis Cueva Carri6n 

Asesor: Dr. Luis Salas C. 

Integrantes: 

Dr. Jaime Velzco Dlvila 
Dr. Jorge Amdrico Gallegos 
Dr. Jaime CMvez 
Dr. Otto Koppel Carrasco 
Dr. Gilberto Moscoso 
Dr. Angel Avendafio 
Dr. Rub6n Bravo 

GRUPO 1.B: LA FUNCION JURISDICCIONAL 

Coordinador: Lic. Pedro Martfnez 

Asesor: Ing. Marco Silva 

Integrantes: 

Dr. Manuel Mifio
 
Ec. Mario Moncayo
 
Dr. Pablo Jaramillo
 
Dr. Carlos Riofrfo
 
Dr. Carlos Serrano A
 
Dr. Francisco Tinajero V 

Se refiere a los participantes en las Comisiones que analizaron los temas y
recomendaciones del presente informe elaborado por CAJ/FIU. 
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INTRODUCCION
 

El tratamiento tdcnico y cientficomediante proyectos 	 de la administraci6nque estimulen el conocimiento 	 de justicia del Ecuadorde sus principales problemas,sustenfen planes de reforma, ha venido ganando terreno durante los dltimos aios. 
y que 

de la 
Ejemplos de esta tendencia lo constituyen el "Programa de Desarrollo AdministrativoCorte Suprema do Justicia y DependenciasPRODAD, 	 sus Judiciales",que resulta de un convenio entre nAs conocido ComoNacional para el Desarrollo la Cone Suprema de Justicia y la SecretaraAdministrativo (SENDA),"Proyecto de estudio sobre 	 firnado en matzo d 1990, y ella Administraci6nCAJ/FIU 	 de Justicia en ele ILANUD en 1989. 	 Ecuador", presentado pordirectamente de la presidencia de la Corte Suprema, y presentada"Perfil del Primer Plan Bienal d en un documento titulado 

Cabe tambidn destacar la iniciativa mAs reciente, emanada 
Desarrollo de )a Cone Suprema do Justicia del Ecuador,1991-1992". 

En particular, el Proyecto elaborado por CAJ/FIfUprincipales instituciones que conforman e ILANUD propona analizar laseste sector, con el fin de proporcionar informaci6nadecuada que sustente acciones futuras en la materia.
 
La parte del Proyecto que se recoge en
mas no exclusivo, 	 este documento poneen la administraci6n 	 un 6nfasis especial,de Ia justicia

naturaleza administrativa y juridica. 
penal y examin6 aspectos de 

Especfficamente, se estudian los siguientes componentes del Sectorecuatoriano:	 Judicial 
* La Funci6n Jurisdiccional, que incluye el andisis de tresY organizaci6n, 	 aspectos: su estructurasu sistema de personal y sus sistemas de informaci6n. 
* La Procuradurfa General de la Reptiblica y el Ministerioel exdnmen de su estructura 	 Pdblico, que contemplay organizaci6n,

Piblico como 
sistemas de personal y el papel del Ministerioagente acusador dentro del proceso penal. 

* La Defensa, que incluye una evauaci6n de los sistemas de defensa pfiblica 
el Ecuador.existentes en 

* 	El Procedimiento Penal, que analiza la manera en que dste se desarrolla. 
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Durante la realizaci6n del estudio hubo quellmitaciones. superar una serie de dificultades
sistemaizada 

Una de las principales fue la ausencia de informaci6n confiable, actualizada ysabre el Sector Jusdcia del Ecuador, 
y 

recopilacicin bibliogrica, de reorganizacion 
lo que hizo necesario un trabajo dede ]a ifformaci6n exisvento y do bdisquedarecolecci6n de nuevos ydatos.
 

En relaci6n con el

bibliograffa primer punto, so hizo una recopilaci6n exhaustivaexistento hasta octubre de 1990 sobr de toda laeltrabajo constituye la prinmra bibliogrffa jurfdica 

Sector Justicia del Ecuador. Este
referencias y se publica cuaboriana en 0i &ea v consta de 1307en documento aparte. Asimismo, se procedi6la informaci6n existente, reorganizjndola y sistemaizdndola. Finalmente, 

a la recoleccidn doserie de enrevistas a profundidad se realizaron una 
componentes que aportaran informaci6n cualitaivadel estudio. En el Anexo Metodoldgico sobre los diversos so detallan los instrumentos utilizadospara la investigacidn do campo.
 

Por su carActer 
 pionero, la investigacidnsentar las bases para una revisidn 
es de naturaleza exploratoria y pretendea profundidad de cada uno de los aspectos que en ella se desarrollan. 


Administraci6n 
Para tales efctos, se organiz6 un "Seminario
de Justicia del Ecuador", con 

Nacional sobre lala participaci6njusticia ecuatoriana, el cual de diversos sectores deen se la
Como producto 

revis6 y discuti6 el contenido del presenteconcreto documento.de dicharecomendaciones que 
actividad, se obtuvo la aprobaci6n 

su 
se exponen en el denominado de las

mayorfa las formuladas "Anexo del Seminario", y quepar el estudio de CAJ/FIU, en algunos 
son en 

casos, reforzadasampliadas. y 

El Capftulo I del presente informe, titulado
del Ecuador", "Aspectos generalos del
enpieza prosontando Sector Judiciallos linoanientosfuncionamiento del Sistema de Justicia, 
generales que deben orientar elpara seguidamente brindar los rasgos generalescaracterizan al sector judicial ecuatoriano, concretamente el contexto en 

que 
que se desenvuelvey su organizaci6n bsica.
 

Seguidamente, en 
el Capftulo I1, "La Funci6n Jurisdiccional",Judicial, comenzando por una descripci6n deoallada de 
se analiza el Organo

de personal su estructura y organizaci6n, sistemay de informaci6n, para concluir conlos principales problemas detectados 
un diagn6stico y recomendaciones sobre en las Areas previamente descritas.
 

En el Capfrulo III estudia
se la ProcuradurfaPdblico, siguiendo una estructura General del Estado y el Ministeriosimilar al capftulo precedente,una descripci6n de sus aspectos tcnico-administrativos es decir, principiando cony finalizando con un diagn6stico dela situaci6n actual y recomendaciones para mejorarla.
 
"La Defensa" es 
 el objeto de andlisisdescripei6n del Capftulo IV, quedo los sistemas se inicia con unade defensa existentes en el Ecuador para proceder a sudiagn6sdco y proponer las recomendaciones pertinentes. 
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Finalmente, en el Capftulo V, se describe y analizaecuatoriano, a la luz el procedimiento penalde los principios y garantias fundamentales establecidas en laConstituci6n y en el Cdigo de Procedimiento Penal. 
El estudio involucr6 un amplio equtipo de investigadores y especialistas ecuatorianosy extranjeros provenientes de diversas disciplinas,plantearnientos lo que permiti6tdoricos y conceptuales en materia 

una sfntesis adecuada dede administraci6nconocimiento concreto de justicia yde la realidad judicial ecuatoriana.
 
Para el desarrollo de los 
 aspectospersonal de esmuctura, organizaci6ndel Organo Judicial, se contrat6 a 

interna y sistema dela firma ecuatoriana Paredes, Silva &Asociados, quienes realizaron el diagn6stico a partfir de unatrabajo de campo. detallada revisi6n documentalEn los aspectos estrictamente de administraci6n de tribunales, 
y

ademAs con supervisi6n tdcnica del se cont6experto internacionalde Dr. Robert Page.los sistemas de informaci6n La evaluaci6ndel Organo Judicial fue realizada por el especialista ensistemas de CAJ/FILJ, Dr. R6ger Echeverria.
 
Los estudios 
 sobre la Procuradurfa General delDefensa y el Procedimiento Estado y el Ministerio Piiblico, laPenal fueron conducidosCAJJFIU, qui•en cont6 con el apoyo dun 

por el Dr. Jose Ma. Rico, do 
Derecho del Ecuador, entre 

equipo doe j6venes profesionales y estudiantes deellos la Dra. Valeria Merino Dirani, y los Lcdos. Javier Menay Rodrigo Estefan. En la realizaci6n
valiosa del andlisis del procedimiento penal,colaboraci6n del prestigioso penalista destac6 laecuatoriano,obtuvieron adems Dr. Rcdrigo Bucheli. Selos aportes de los Dres. David Schodt y Fernando Cruz en aspectos decontexto general de la justicia ecuatoriana. 

A partir de los estudios especfficos ilevadosacaban de enumerarse, la 
a cabo por la firma y personas queDra. Laura Chinchilla, de CAJ/FIU, ha preparado el presentedocumento. 

El Proyecto cont6 en todo momento con el decidido apoyo delCone Suprema de Justicia, Dr. Walter Guerrero, quien Presidente de 

con diversos funcionarios no solamente facilit6 la coordinaci6n

la
 
y deparamentosconvirti6 en un del Organo Judicial, sino que ademtsgran interlocutor pant selos consultoresobservaciones y criterios sobre diversas ,reas 

del Proyecto, aportando sus 
la Cone Suprema, en 

del estudio. Facilitaron la tarca al interior decalidad de funcionarios de enlace, los destacados funcionarios, Dres.Luis Cueva y Josd Ermcl Robayo. 
Igualmente valioso fue el entusiasmoGeneral del Estado, Dres. Gustavo Medina 

con que el Procurador y Subprocurador
investigaci6n, y valioso tambidn el 

y Guido Garc6s, apoyaron el desarrollo de laaporte brindado modiante sus apreciaciones por elMinistro Fiscal, Dr. Fidel Jaramillo. 

Finalmente, CAJ/FIU
mencionado por los aportes 

desea agradecer a quienes participaron en el seminario antesadicionales que reforzaron los planteanientos propuestos en eltexto quo se expone a continu%,ci6n. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION
 
DE JUSTICIA
 

A.MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

L Definiciones
 
El sistema de admnistraci6n de justicia es
cullquier sociedad porque una de las instituciones fundamentales encumple, per medioasegurar la coexisencia pacffica de 

del Derecho, la funci6n tadicional de
actividades de 

toda colectividad organizada, armonizandosus las 
objetivo slucionando

miembros, y porque le corrsponde la misi6n de poneren forma imparcial, justa y r~pida los 
en prActica eseentre los individuos conflictos que puedan surgiro entre estos y el Estado, Como consecuencia de Ia vida en comunidad. 

Si ego es cierto con su conjunto, respecto al sisterna de administraci6n de justicia Considerado en tambidn lo es -e incluso mds-finalidad fundamental es 
en lo que atafie al subsistema penal, cuyala de resolver los conflictos individuales y sociales mis graves, esdecir, aqudllos derivados de la comisi6n de un delito. 

En forma mAs concreta, senormas, instituciones y 
entiende por administraci6n procesos, formales e 

de justicia el conjunto deconflictos informales, que seantes indicados, asf Como las personas 
utilizan para resolver losen que forman parte de elloslos mismos. En lo penal, comprende: a) las normas o intervienenlas conductas prohibidas (Cdigo penal) 

que rigen tanto la deerminaci6n deComponentes Como la organizaci6nleyes orgdnicas) de cada unoy el funcionamnento de susprocedjmjent penal (C6digo real del siste a a travdsde procedimiento delpronulgan, penal); b)reforman o derogan las instituciones(Congreso, que lascompetentes Presidente de la Repsiblicadel Poder Ejecutivo); y ministeriosdisposiciones y c) los organis s encargadospenales (policfa, ,inis-erio piblico, 
de la aplicaci6n de lasdefensa, tribunalespenitenciario). y sistin a 
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2. Principios
 

Este sistema se 
 articula alrededor de ciertos principios gonerales,permite determinar la distancia (cuantitativa y cualitativa) existento 
cuya aplicabilidad 

entre el modelo ideal yel real. En forma somera, so trata de los principios siguientes: 

a) Accesibilidad: un sistema abierto y viable delos ciudadanos, sin distinci6n dtnica, de manera real a/y para todosclase o estrato social y con independencia de susituaci6n econ6mica y polftica. 

b) Independencia: un sistemasin vinculaciones indebidas con 
con poder de decisi6n aut6nomo, que operael poder politico institucional 

deo con cualquier grupopresi6n, ya sean dstas de carcter externo o procedentes de la superioridad jerdrquica. 
) Justedad: un sistema basado eny aceptados, ciertos principiostales la libertad, la dignidad de la persona, 

socialmente reconocidoscomo 
la legalidad, la igualdad detodos ante la Icy, la equidad, el respeto a los derechos humanos y un debido proceso. 

d) Eficiencia: un sistema capaz desido previsto, logrando alcanzar los objetivos para los queun haequilibrio socialmentetricamente contradictorias, aceptable entre las exigencias,de rapidez, minimo costo y respeto de las garantfasfundamentales. 

e) Transparencia:
colectividad, un sistema que opera ense somete a ciertas forma abierta frente aformas de control e informa laperi6dicamente sobre susactividades.
 

AdemAs, 
 el sistema de administraci6n de justicia debecomo un ser contemplado y analizadoconjunto orgfnico, como un verdadero sistema, y noo menos acertado de normas, como un conglomerado mnsinstituciones y personas, que sueleencararlo. El no ser la forma tradicional de
 
global que, 

hacerlo ha dado lugar -y sigue dAndolo- a la inexistencia de
abarcando y trascendiendo una filosoffaa los objetivos particularessectores que lo conforman, le dd de cada uno de losun mfnimo de coherencia, condici6n indispensable para sueficiencia. 

3. Actores 

Cada uno de los componentes
visualizado un personaje, 

del sistema de administraci6n de justicia puede sercomo como onsu funcionamiento concreto (en materia 
"actor" que debe cumplir un determinado papel enpenal, en el procedimientodicho papel responde penal). Obviamente,de hecho a una concepci6n dada sobre los fines(explfcitos o y los objetivosno) de la instituci6n que representa. 

En el Ecuador, se trata de los actores siguientes: 
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3.1 Responsables de la producci6n normativa 

i. Congreso Nacionaj
 
De acuerdo 
 con la Constituci6n, la funci6n legislativa, es decir la potestad depromulgar, reformar y derogar las leyes, corresponde al Congreso Nacional.
 
La iniciativa pam la expedci6n de las leyes
Nacional, incumbe a los legisladores, al Congresoa las Comisiones Legislativas, al Presidente do la Repdblica, a la Corte Supremade Justicia y a los Tribunales Fiscal y de lo Contencioso Administrativo.
 
La aprobaci6n do 
 unapor eI Congreso, se 

ly requiere su discusi6n en dos debates. Unasomete a conocimieito vez aprobadaaprobarla, dispone del Presidente desu publicaci6n en el la Reptblica, quien, deRegistro Oficial y, de objetarla, la devuelveLegislatura, la cual s61o puede considerarla despuds de un aflo de la fecha de objeci6n. 
a la 

ii. Funci6n Ejecutiva
 
Adenmis de las atribuciones 
 antes expuestas, el Presidente de ladictar reglamentos para la aplicaci6n de las leyes. 

Repdblica puede 

3.2 La Policia
 
Las funciones 
 tradicionales

prevenci6n de la policia (mantnimientoy rcpresi6n del delito, prestaci6n del orden pdiblico,de servicios, etc.) son desempeifadasPolicfa Nacional, crcada en por la1938. 
De ella forma parte la Policfa Judicial, cuerpo auxiliar de la administraci6njusticia inegrado por personal especializado de la Policfa Nacional, cuyos miembros deben 

deactu', en e ejercicio de sus funciones, bajo las 6rdenes del Juez Penal. Creada por la LeyOrgdnica de la Funci6n Jurisdiccional (Tftulo VI), esta instituci6n es inexistene en laprdctica. 

3.3 El Ministerjo Pfiblico
 
En materia penal, la misi6n esencial
intereses de la sociedad del Ministerio Plbico es la de velar porque lossean preservados, cuandoejercicio de la acci6n penal y 

un delito ha sido cometido, mediante ella intervenci6nprocedimiento penal. del fiscal durante las diversasEn el Ecuador, etapas delesta instituci6n forma parte de la ProcuradurfaGeneral del Estado. 

3.4 La defensa
 
Para que 
 la garantfa constitucionalrecibir una aplicaci6n efectiva, el 

de una defensa plena en el juicio penal puedainculpado puede recurrir a los servicios deprivado. Si sus medios econ6micos un defensorno se lo permiten, la legislaci6n procesal penal prev6 el 
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nombramiento de uno de oficio y la Constituci6n, 1 establecimiento de oficinas de
defensores piblicos en los diversos tribunales del pals. 

3.5 La Funei6n Jurisdcional 
La Funci6n Jurisdiccional es ejercida por la Core Suprema de Justicia, las Cones

Superiores, los Juzgados y Tribunales dependientes de aqudlla, los Tribunales Fiscal y de lo
Contencioso Administrativo y los demAs Tribunales y Juzgados que las leycs establezcan.

No forman paneprocedimiento penal 
de dicha Funci6n Jurisdiccional,con atribuciones aunque intervenganpropias de en elunEjecutivo (intendentes, comisarios y tenientes politicos).

juez, ciertos funcionarios del Poder 

3.6 El sistema penitenciario
 
La ejecuci6n de la pena privativa de libertad 
sey penitenciarios, dependientes de la Direcci6n Nacional 

hace en establecimientos carcelariosde Rehabilitaci6n Social. Enhabfa 6.582 internos en los diferentes centros del pais. 
1985, 

Como podrd verse, este estudio no comprende todos los actores del sistema queacaban de enumerarse. 

B. MARCO SOCIO-POLITICO 

Inmersa en un contexto hist6ricamentecontinuas caracterizadocrisis de representaci6n del por desajustes socialesEcuador no ha contado con 
sistema politico, la administraci6n y

de justicia enlas mejores conciciones para su desarrollo dentro de par/imetros
el 

de independencia, justedad y accesibilidad. 
La economfa ecuatoriana,unos pocos inicialmente basada enproductos agropecuarios la producci6n

industrializaci6n y osteriormente introducida 
y exportaci6n de para el abastecimiento mercado en un proceso de
sido capaz de generar un crecimiento 

del 
sostenido 

interno y regional inmediato, no ha
en elresponder a la situaci6n social de los sectores 
largo plazo, y menos adin dem s d&,iles de la poblaci6n.

Al inaugurarse la ddcadaexplotaci6n de los setenta, experiment6y comercializaci6n tn brusco cambiodel petr6leo. Fue con laacelerada que el inicio de unhizo que el crecimiento perfodo de expansi6nen la primem mizad de los 
promedio anual de la producci6n pasara deafos sesenta a un un 4%situaci6n se vio acompafiada de 

11.4% pam los afiosun crecimiento de 1970 a 1975'. Estala poblaci6n, cuyo fndice se mantuvo 

1 Banco Central de Ecuador, Cuentas Nacionale, del Ecuador, Quito, Banco Central(vatios afios). 
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por debajo del de la producci6n, generindose asf un aumento del ingreso nacional percApita.
 

vez 
La expansi6n 

a un 
general de la economfa alcanz6 la esfera do los servicios, lo que a su
contribuy6 mejoramiento significativo de los indicadoros sociales tales como la
esperanza de vida, la tasa de mortalidad infantil y el analfabetismo.mediciones, Sin embargo, algunasde naturaleza muy exploratoria, han sugeridoperolero se concentraron que los beneficiarios del "boom"en el grupo do clase media urbana, quedando por fuera grandesentre un 50% y un 60% desectores de la poblaci6n suEs poblaci6nasf como,viviendopese a por debajodede la lfnea de pobreza.los aflos bonanza, Ecuador mantuvo 

Si el mapa de pobreza
expansi6n, menos 

no experiment6 significativas mejoras durante este decenio de
el 

adn lo hubo de lograr en la ddcada subsiguiente, cuando, al igual quoresto de la Amnrica Latina, enel Ecuador se vio inmersoecon6mica y do debilitamiento de los mecanismos 
en un ciclo de recesi6n

de distribuci6n del ingreso y de progresosocial. 

El deterioro de los indicadores econ6micosinterno bruto, la deuda y sociales tales comoexterna, el salario los del productomfnimocreado una atzn6sfera propicia 
real, el desempleo y subemploo, hanpara el aumentosociales de la criminalidad3que presionan sobre y de los conflictosla administraci6n de justicia, generando mayores demandassobre dicho sistema.
 

A lo anterior, 
 se agregan otros problemas socialesadquirido importantes dimensiones que en los ditlimos aflos hancomoactividad sobre 
es el caso del narcotrdfico.la administraci6n La incidencia de estade justicia ecuatoriana,causas que ingresan al sistema y 

se expresa en un aumento de lasen un acolerado crecimiento mayor parte do de la poblaci6n penal,la cual aguarda a que so lale dicte sentencia.
 
El aumento 
de las presiones

aumento sobre ei sistema de justicia, node los recursos a su disposici6n; ha trafdo aparejado unlos programasdel gasto pdiblico, han globalos de austeridad y recorteafectado igualmente al Organo Judicial, debilitando asf su capacidaddo respuesta.
 

A la par de las presiones originadas por el
administraci6n do justicia deterioro econ6micodel Ecuador, y social, lase ha visto ademAs expuestainestabilidad y fragilidad del sistema politico nacional. 
a los embates de la 

2 WORLD BANK, Ecuador: Development problems and prospects, Washington
D.C., July, 1979, p. 14-20. 

3 Victor VEGA UQUILLAS y al.,'"Tendencias de la criminalidadArchivos de Criminologia Neuro-Psiquiatria y Disciplinas Conexas, No. 
en 
28, 

el Ecuador", 
(1986-1987), p. 99-109. Vol. Xx.i, 
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Y Participaci6n, 
La evoluci6n de la sociedad ecuatoriana hacia formas democr~ticas de representaci6nso ha vista sistemticament, obstaculizadaexclusi6n do importantos soctors por factores tales coma lado la poblaci6n de la escenaclientelismo como politica, el caudillismformas do expresi6n y Organizaci ypoitica y la debilidad del regimende partidos politicos.
 

A pesar de que, 1929,
en la Constituci6n extendi6 el derechocontinu6 excluyendo al votoa la poblaci6n analfabeta a la mujer,
65%, e que en ese tiempo alcanzaba airededor del 
el 

impuso diversos obstculos al voto que iban desde requisitos para el registro hastapago de derechos. Es asf como, cuando Galocomo Plaza Lasso, consideradoel impulsor de la modernizaci6n por muchosde la economfaasume el poder en y del sistema politico ecuatorianio,1948, s61o un porcentaje ligeramente por encima del 9% de la poblaci6nejercia el derecho al voto. 
Con el auge de la economfa bananera de afiosgrupos tuvieron acceso a la escena 

los cincuenta y sesenta, nuevos 
Sin embargo, durante 

politica, especialmente sectoresestos afios, tambidn caracterizados 
populares de Guayaquil.

por el auge del populismo, Jos6Maria Velasco Ibarra, lider de esta corriente, Ilega al poder cuandola poblaci6n ejercfa el derecho 
tan s6lo un 10.8% dea elegir sus gobernantes.
 

El populismo, reafirm6 
 las tendencias caudillistasinhibiendo la institucionalizaci6n y de pau'onazgo politico,de un sistema de partidos politicos como vehfculosrepresentaci6n de los intereses de la poblaci6n sobre bases programnidcas s6lidas. 
de 

Posteriormente, el advenimiento del rdgimenpartidos politicos militar en 1972, al proscribiry otras formas de oxpresi6n polftica, produjo los 
un estancamientosistema y fren6 cualquier intento de reforma. 

del 

Con estos antecedentes, 
setenta, se 

el retorno de Ecuador a la democraciavie expuesto a muchas a finales de losadversidades, que impidieronsisterna polftico avanzara 
quo la modernizaci6n delcon la celeridad deseada.
 

A pesar de que ha 
 transcurrido
sistema politico ecuatoriano no 

ms de una docada de gobiemos civilistas, ellogra, ain, sobreponerse a problemascoma la continua fragmentaci6n de los partidos 
estructurales talespoliticos, la debilidad de los canalesformales de oxpresi6n polftica y la influencia del caciquismo y del patronazgo en la escenapolftica local y nacional. 

Se observa asi c6mo, en el primer Congreso constitufdordgimen militar, obtuvieron representaci6n el mismo 
despuds de seis aias deeninternas entre ellos elev6 10 partidos politicos; divisionesel ndmero a en13 1980.legalmente reconocidos par el Tribunal Supremo Electoral.

Ya para 1984, habfa 17 partidos 

La Constituci6n vigente, aprobada enen el mismo afio, contienen diversas 
1978, y la Ley de Partidos Politicos, adoptadadisposiciones dirigidaspartidos politicos a fortalecer el sistemamediante la contenci6n dede la proliferaci6n de partidos, el freno a los 
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partidos personalistas y a las alianzas delegislativo. Sin embargo, tipo oponunista que operabanen la prdctica, en el fimbitotales disposiciones no han sido efec vamenteejecuzajas. caet 
La fragmentaci6n de que adolece el rgimen de partidos polfticios, ha conducidoiguualente a una fragmengacj~n del sistema de gobierno que se expresapoaeres, usualmngc protagonizaa por en una pugna de'I Organo Legislativo yaigunas ocasiones ei Ejecutivo y que enhan puesto al pals al borde de una crisis constitucional. 

Frenre a la siruaci6n descrira, sc encuent-ainstitucional, producto de las facultades quo tanto 
el Organo Judicial, cuya fragilidadel Congreso como ci Ejocutivo ejercenaspectos vitals COMO 01 nOmbramient do Imagistrados y aprobaci6n de enha hecho presa do los su Presupuesgo, lointereses politico partidarios, ha entOrpecido su modernizaci6ndebiliado los principios de independencia y autonomfa de que debe gozar. 

y 

No resulta casual que enPresidentes 161 afios de vida republicana, ei Ecuador haya tenido 169en su Cone Suprma, y que en los ditiimos veinte aflos,sido reorganizado ocho veces dicho Organo hayade manera inconstitucional.
 
Se observa 
 asf c6mo lasdesenvuelto el Organo Judicial 

condiciones polfticas y econ6micas en que se hala Funci6n Jusdiccional 
en Ecuador, son obstdculos importantes para el desarrollo doen t~rmnosayudan odelo inicialmente descrito.a entender ci coznpoamiento de Dichas condiciones que son analizadas conjunto de variables sobreun 

su funcionamiento,en las pfiginas siguientes, condiciones que, asimismo, deben constituir el
punto do partida para la formulaci6n de cualquier esfuerzo de reforma judicial quoemprender en el Ecuador. se desee 
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CAPITULO 11
 

LA FUNCION JURISDICCIONAL
 

En el artculo 98 de la Constituci6n Polftica de la Repdiblica se definen como6rganos de la Funci6n Jurisdiccional:
 

a) 
 la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Supeliores y los tribunales yjuzgados dependientes de aqudlla conforme a la Iy; 
b) el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

c) el Tribunal Fiscal, y 
d) los demAs tribunales y juzgados

en la actualidad 
que las leyes establezcan, existiendojurisdicciones especialeshidrocarburos, aguas, en las a"eas deaduanas, ierras, minas, militar, policfa yelectoral.
 

La atenci6n 
 del presente capftuloSuprema de Justicia, las Cortes 
se centra en el Organo Judicial, esto es: la CorteSuperiores,6rganos los tribunalesde apoyo administrativo. y juzgados y sus respectivosEn particular, el andlisis considera aquellasligadas a la administraci6n instanciasde la justicia penal.
 

Inicialmente se 
brinda una descripci6ninterna, sistemas de informaci6n general de los aspectos de organizaci6ny administraci6nposteriormente de personalse valoriza dicha situaci6n, de los 6rganos judiciales,se sefialan los principales problemas detectados yse propone un conjunto de recomendaciones. 

A. ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

La organizaci6n y funcionesjudiciales de la Corte Suprema de JusticiaestAn principalmente definidas y sus dependenciasla Ley OrgAnicaen de la Funci6n Jurisdiccional(en adelante LOFJ). 
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Pueden identificarse dos categorfas
refieren btsicas de unidades organizacionales: las que sea los 6rganos judiciales para la administraci6n de justicia y las unidades de apoyoadministrativo. 

1. Organos judiciales
 

Dentro 
 de los 6rganos judiciales se incluye a la Corte Suprema, las CortesSuperiores y los Tribunales y Juzgados establecidos por la ley.
 
Tal y como so aprecia en 
el Diagrama No. 1, la estructura de los 6rganos judicialesde la Cone Suprema y sus dependencias se caracteriza por una definida linea verticaljerarqufas y responsabilidades. de 

En la cdspide so encuentra la Corte Suprema, como 6rganosistema. En el supremo y rector delsegundo nivel de jerarqufa judicial so ubican las ConesDistritales y finalmente los Tribunales Superioresy Juzgados. A continuaci6n se describe cada uno deestos niveles. 

1.1 La Corte Suprema
 
Con sede en 
Quito, la Corte Suprema de Justicia es el mAs alto tribunal del pafs ytiene jurisdicci6n en toda la Repdblica.
 

Dicho Tribunal Supremo 
 estA integrado por 16 ministros jueces ynombrados por el Congreso Nacional por periodo 
un ministro fiscal,un de cuatro afios, pudiendo serreelegidos. 

Posee atribuciones para la determinaci6n del ndimero de judicaturas en los distritos ypara ilevar a cabo la supervisi6n y el control de su gesti6n judicial.
 
El Anexo 
 No. 1 incluye el compendioresponsabilidades de 

de las funciones, atribuciones y deberes yla Corte Suprema, tomadasresoluciones de las distintas leyes, reglamentosvigentes y agrupadas en dos categorfas de acuerdo 
y

disposici6n: funciones de naturaleza judicial; y funciones de naturaleza 
a la naturaleza de la
 

administrativa.
 
Las atribuciones sefialadas en el articuloJurisdiccional, son ejercidas 13 de la Ley Orgdnica de la Funci6nde la siguiente manera: enCorte Suprema en primera 

los asuntos de conocimiento de la 
corresponde al Presidente, 

y segunda instancia, la competencia del primer gradoy la de segundo grado, a la sala determinada por sorteo.mismo procedimiento, Por else establece la competencia de las salasante la Corte en los juicios que se elevenSuprema por recursos o consultas, asi como la de las causas por colusi6n.Las dermAs atribuciones corresponden al Tribunal. 

La Corte Suprema, reunida en Tribunal, puedeexcepci6n alguna con las dos 
sesionar en todos los casos y sinterceras partes de sus miembros, y asi se define su calidad 
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DIAGRAMA No. 1 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ESTRUCTURA BASICA DE LOS ORGANOS JUDICIALES, 1991 
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de pleno. Las resoluciones se toman par simple mayorfa do votos de los concurrentesen caso y,de empate, dirime el voto del Pesidente del Tribunal.
 
El Presidente de la 
 Corte 
Suprema de Justiciaministros jueces es elegido par y de entreque la componen lospara un perfodo de dos aias.ninguna de las salas, el Aunque no integraPresidente desempefiaadministrativas, ejerce diversas funciones judiciales yy la representaci6n de instituci6nla 
 ante varias entidadesorganismos (Anexo No. 2). 

y 

La Cone Suprema de Justicia estA estructurada ende ellas par tres ministros jueces, 
cinco salas, integradas cada una 

perfodo de un 
de entre los cuales se elige un presidente para unaio. La presidencia de las salas es yrotativa la designaci6n se hace aquien no haya ejercido anteriormente ese cargo.
 

En cada una de las salas hay un 
ministro de sustanciaci6n.semanalmente todos los ministros jueces, inclufdos los interinos. 
En este cargo se turnan 

sustanciaci6n dictar Corresponde al ministro delos decretos de trAmite, aunque est6 ya relatada o falladasiendo posible la apelaci6n ante los la causa,ministros restantes de la misma sala.ademds en Se cuentacada una de ellas con un secretario relator y un oficial mayor.
 
Contrariamente 
 a lo que sucede en la mayor paneespecializaci6n de las de los parses, donde se da unasalas segdn las distintas mateiias,ellaspueden en Ecuador, todas y cada unaconocer, tramitar y resolver de 

naruraleza penal, 
en dItima instancia e indistintamente, causas de 

sertee, segdn 
civil y de trabajo. La asignaci6n es el resultado de un mecanismo deel cual el primer dfa hdbil de cada semana,Cortes Superiores donde existen dos 

en la Cone Suprema y en laso mds salas, los presidentes de dichas salascausas y ordenan pasarlas a las que resulten sorean lasdesignadas. Asimismo,decretar la inconstitucionalidad estas salas puedende cualquier preceptofuerza obligatoria, ya 
legal, aunque tal decisi6n no tieneque esta funci6n corresponde al Tribunal de GarantfasConstitucionales.
 

Adicionalmente, 
 y para el cumplimientoSuprema cuenta con una 
de sus diversas obligaciones, la Corteserie de comisiones integradas par tresDichas comisiones o mAs de sus miembros.son de tres tipos: judiciales, administrativas y de supervisi6n. 

En las de naturaleza judicial se encuentran lasContradictorios; Constitucional, siguientes conisiones: FallosCivil y leyes conexas; Penal y leyes conexas; Laboral yleyes conexas; Mercantil-Financiero y Tramitaci6n.
 

Dichas comisiones 
 se ocupan principalmente de.clarificar dudas quela aplicaci6n de las leyes, se presenten enasf como de revisar y aprobar los proyectos de modificacioneslegales que se originen en otras unidades de la Core Suprema. 

Como parte de las comisiones
siguientes: Quejas y 

de naturaleza administrativa se cuenta con las
Reclamos; Econ6mica, Financiera, de Presupuesto
la Funci6n Jurisdiccional; Adquisiciones; Reglarnentos Internos; 
y de Estructura de
 

y Licencias. 
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Las comisiones de supervisi6n son ocho, distribufdas, segtin el Informe de la CoreSuprema al Congreso Nacional de 1990, de la siguiente manera: Tulcn e Ibarra, Quito,Latacunga y Ambato, Riobamba y Guaranda, Azogues y Cuenca, Esmeraldas y Manabf,Guayaquil y Babahoyo, El Oro y Loja.
 

Dichas comisiones ilevan 
 a cabo tareas de controluna de ellas. Esta actividad se realiza mediante visitas a 
en los distrito3 asignados a cada 

frecuencia los distritos judiciales con unade dos o tres veces al aflo, y generalmente sin previoespeciales, las comisiones aviso. En casosde supcrvisi6n presentan infoines al Tribunal para que tome ladecisi6n que corresponda. 

1.2 Las Cortes Superiores
 
En cada provincia debe haber una Cone Superior, integrada per 
una o mds salas,

cuyas funciones se detallan en el Anexo No. 3.
 
Cada Cone Superior estA integrada per una
ministros jueces, de entre los cuales 

o mds salas, compuestas de tres 
puede 

se elige tn Presidente por un perfodo de un afio, quienno ser reclegido sino despu6s de dos perfodos. La elecci6nalternativa entre los ministros jueces y las salas de las 
se efectdia en forma 

cores. Las funciones del Presidentefiguran en el Anexo No. 4. 

Al igual quo en las salas de la Corte Suprema, en las de las Cortesdesigna Superiores seun ministro de sustanciaci6n y existe un secretario relator para cada una de ellas. 
El Tribunal do las Cortes Superiores estd integradoque componen las salas por todos los ministros juecesde dicha Core.

Tribunal Todo asntto que deba conocer y resolver estepuede previamente pasar estudio de una comisi6n, ya seamismo a per acuerdo delo por mandato del Presidente, quien designa las comisiones para cadaadems un secretario del Tribunal encargado de Ilevar los asuntos del despacho.
caso. Existe 

Los respectivos tribunales de las Cortes Superiores tienenI capacidad ypara vigilar el funcionamiento autoridady las actividades judicialesjuzgados, notarfas, de los tribunales penales,registradurfas y otros funcionarios judiciales, susjurisdicciones en correspondientesterritoriales. Sin embargo, la ley otorga autonomia e independenciauno de los jueces y tribunales a cada para que puedan actuar con su propio criterioresoluci6n de las causas que 
en la 

son de su competencia.
 

Cuando 
 la primera instancia corresponda al Presidentesegunda instancia de la Corte Superior, laserd competencia de la sala que le corrsponda por soro, si existieren mAs 
a la que no pertenece ei Presidente, o a la 

Presidente. de dos salas, sin tomar en cuenta la delEn caso de que exista una sola sala, para la segunda instancia interviene elconjuez correspondiente. 

A pesar de que la ley dispone que habrd como se puede apreciar 
una Corte Superior por cada provincia,en el Cuadro No. 1, existen seis provincias que todavia no cuentan 

is
 



CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS CORTES

SUPERIORES, NUMERO DE SALAS Y MINISTROS
 

POR PROVINCIA, 1990
 

SEDE 

Tulcan 
Ibarra 
Quito 

Latacunga 
Ambato 

Riobamba
Guaranda 
Azogues 
Cuenca 

Loja 

Guayaquil 

Portoviejo 
Machala 
Babahoyo 
Esmeraldas 

Zonas no delimitadas 

TOTAL 

PROVINCIAS 

Carchi 

Imbabura 

Pichincha 


Napo
 
Sucumbios

Cotopaxi 

Tungurahua 


Pastaza
 
Chimborazo 

Bolivar 

CarIar 

Azuay 


Morona
Loja 

Zamora 
Guayas 

Galdpagos
Manabf 
El Oro 
Los Rios 
Esmeraldas 

No. No.SALAS MINISTROS 

1 4 
2 7 
5 16 

1 4 
2 7 

2 71 4 
1 4 
3 10
 

3 
 10 

5 16
 

3 
 10 
2 7 
2 7 
1 4 

4 _ 

(-) Incluye 15 Ministros Presidentes 

FUENTE: Informe de la Corte Suprema al Congreso Nacional 
1990 



con su propia Corte. En total, existen quince Cortes Superiores con 34 salas y 117 
ministros jueces distribufdos entre ellas. 

1.3 Tribunales y Juzgados 

i. Tribunales Penales 

La ley establece que en todas las provincias habr, tantos Tribunales Penales comodetermine la Core Supremna de Justicia. Cada Tribunal Penal se integra de tres jueces(vocales) nombrados por la respectiva Cone Superior par un perfodo de cuatro aflos,pudiendo ser reelegidos. La Cone Superior nombra en primer lugar al PresidenteTribunal y luego a los jueces segundo y tercero. Se nombra, ademAs, 
del 

jueces suplentes. En cada Tribunal de lo Penal hay un agente fiscal y 
a los respectivos 

un secretario. Estedltimo interviene en todas las diligencias concernientes a la sustantaci6n de los juicios. 
Los Tribunales Penales tienen competencia para sustanciar el plenario y dictarsentencia en todos los procesos penales, cualquiera que fuere el Juez de lo Penal que loinici6 o la pena que corresponda al delito.
 

Segdin datos de 
 1990, existen 40 Tibunales Penalesgeogr~fica y nimero de vocales asignados 
en el pais, cuya distribuci6n 

se observa en el Cuadro No. 2. 

ii. Juzgados de lo Penal 

El nimero de jueces de lo penal y su jurisdicci6n lo determina la Corte Suprema deJusuicia. Cada juez de 1o penal ene su respectivo suplente. En cada juzgado existe,ade As, un agente fiscal y un secretario. Las funciones de los jueces en general y de losjueces de lo penal se incluyen en el los Anexos No. 5 y 6.
 
Datos para 
 1990 indicaban la existencia de 100 Juzgados de lo penal en el pais,

disuribufdos en todas las provincias tal y cono se indica en el Cuadro No. 3. 

iii. Juzgados de lo Civil 

La Cone Suprema de Justicia determina el nuimero de jueces de lo civil y sujurisdicci6n. Las funciones de dichos jueces constan en el Anexo No. 7. En cada Juzgadode lo Civil actda un secretario. Pam 1990, se registraban 233 Juzgados de lo Civil en elpafs, con la distribuci6n provincial que puede observarse en el Cuadro No. 3. 

iv. Juzgados del Trabajo
 

Corresponde a 
 los jueces del trabajo conocer y resolver en primera instancia losconflictos individuales provenientes de las relaciones de trabajo que no se encuentransometidos a la jurisdicci6n de otra autoridad. En las circunscripciones donde no existenjueces del trabajo, los jueces de lo civil conocen y resuelven este tipo de conflictos. Lasfunciones de los jueces del trabajo se detallon en el Anexo No. 8. 
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CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS TRIBUNALES
PENALES Y NUMERO DE VOCALES POR PROVINCIAS, 

1990 

SEDE PROVINCIAS 
No. DE 

TRIBUNALES 
No. DE 

VOCALES 

Tulcan 
Ibarra 
Quito 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 

1 
1 
5 

3 
3 

15 

Latacunga 
Ambato 

Riobamba 
Guaranda 
Azogues 
Cuenca 

Loja 

Napo 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Pastaza 
Chimborazo 
Bolivar 
Caflar 
Azuay 
Morona 
Loja 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 

3 
3 
6 
3 
9 
3 
3 
9 
3 
9 

Guayaquil 
Portoviego 
Machala 
Babahoyo 
Esmeraldas 

Zamora 
Guayas 
Manabi 
El Oro 
Los Rios 
Esmeraldas 

1 
5 
5 
2 
2 
1 

3 
15 
15 
6 
6 
3 

TOTAL 40 120 

(1) Existe una creaci6n adicional que se encuentra vacante. 

FUENTE: Informe de la Corte Suprema al Congreso 
Nacional 199C. 



-- 

__ 

-- 

CUADRO No. 3
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS JUZGADOS POR
 
PROVINCIAS, 1990
 

SEDE PROVINCIAS PENAL CIVIL ABAJ NQUIUNATO TRANSITO 
Tulcan Carchi 3 8 1Ibarra 1Imbabura 4 10 1 1 1Quito Pichincha 13 21 5Napo 5 73 5 -- 2Sucumbios 2 4Latacunga Cotopaxi 13 8 1Ambato Tungurahua 23 11 2 1 2Pastaza 1 2Riobamba --- 1Chimborazo 4 13 1Guaranda Bolivar 1 25 8 1Azogues Caiar --- 15 8 1Cuenca 3Azuay 
 4 18 2 1 3Morona 3 5 ----Loja Loja 16 19 2 1 3Zamora 2 5 -_1Guayaquil Guayas 13 27 6 5 9

Galpagos 1 1Portoviejo Manabi -_
9 24 2 1Machala 4El Oro 5 14 2Babahoyo 1 3Los Rios 7 15 1Esmeraldas Esmeraldas 1 24 7 1 1 2 

TO.AL 
.1 233 29 19 51 

FUENTE: Informe de la Corte Suprema al Congreso Nacional 1990. 



La Cone Suprxma de Justicia, a pedidodetermina el de las correspondients Conesndimero y ila jurisdicci6n de Superiores,
Trabajo aenia los jueces del trabajo.un secreario. En cada Juzgado delEn el Cuadro No. 3, se presenta la distribuci6n provincial delos 15 Juzgados del Trabajo existentes en 1990. 

v. Juzgados de Inquilinato 
La Cone Suprema de Justicia, a pedido de lasniimero y la jurisdicci6n Cortes Superiores, determinaterritorial elde los jueces de inquilinato, quienes pueden sersubrogados por otro juez de inquilinato de la misma jurisdicci6n, y a falta de dste, por losjueces de lo civil de la misma circunscripci6n.secretario. En cada juzgado de inquilinato acnia unLas funciones de los jueces de inquilinato se incluyen en el Anexo No. 9.En 1990 habfa 19 Juzgados de Inquilinato distribufdos 

talen 11 provincias del pals,
y como se observa en el Cuadro No. 3. 

vi. Juzgados de Trfinsito 
Corresponde a

de acuerdo 
los jueces de trnsito el juzgamiento de las infracciones de tr~nsito,con la Icy. A falta del juez de tr/nsito, le subrogaeste, el suplente del juez de la causa; otro principal; a falta dea sula misma provincia; y, a falta 

falta, el suplente de otro juez de transito, todosde 
de los anteriores, el juezcercano. de trnsito delEl detalle de funciones de los jueces de trAnsito lugar mAs 

se incluye en el Anexo No. 10. 
A pedido de las Cortes Superiores, la Corte Supremanhlmero de jueces de Justicia determinade tr~nsito y su jurisdicci6n territorial. elEn cada unoacrida un secretario y un agente fiscal. 

de estos juzgados 

Segdin datos de 1990, se registraban 51 Juzgados de Trdnsito distribufdos en todaslas provincias del pals, con la excepci6n de Galdpagos (Cuadro No. 3). 

vii. Otros funcionarios judiciales
 
Estn considerados 
 como funcionarios judiciales los conjueces permanentes (para loscasos de ausencia o impedimento depdiblicos, los jueces), los secretarios relatores,los depositarios judiciales, los defensoreslos sfndicos, los litigadores de costas y losmartilladores. 
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2. Organos administrativos
 
Los 6rganos de apoyo administrativo se encuentranReglamento Administrativo Financiero de la Funci6n Judicial'. 

definidos principalmente en el 
son oficinas auxiliares las destinadas a las funciones 

Su artfculo 1 establece que
de adminisativas y econ6micasla estructura dentrode la Funci6n Jurisdiccional y que el Presidente de la Coneejerce la direcci6n y supervisi6n de estas oficinas, aunque 

Suprema 
se indica que esta facultad puedoser delegada.
 

En el Diagrama No. 2 
 se presenta la estructura bisica de losadministrativo del Organo Judicial. 
6rganos de ap.,. 

Las unidades administrativas, financieras,sistemas, personal y de planificaci6n, capacitaci6n, desarrollo deotras de servicios generales estAi cen alizadasubicada en Quito. Dichas unidados tienen en la Cone Suprema,a su cargo el manejo globalactividades de este tipo depara todas las judicaturas existentes en el pafs.
 
Existen, adems, pequefias unidades
rotativos financieras encargadas delen cada los manejo douno de distritos. Igualmente, con fondos 

Carrera Judicial, desde noviembre 
la vigencia del Reglamento dede 1990, debencomlsiones y las sub-unidades integrarse las correspondientesdistritales encargadas de la aplicaci6n del sistemaadministraci6n de personal deen su respectivo distrito.
 

Las relaciones 
 de coordinaci6n en cuanto a los 6rganos 
entre Cones Superiores distritales y Corte Supremado apoyo administrativo,funcional, segdn la materia siguen una Ifnea de comunicaci6ndo que se trate. EnCones Superiores achian como 

estas relaciones, los presidontes do las6rganos oficialesresponsabilidad compartida, de comunicacin y tienen,con los pagadores, del manejo econ6mico en 
a su vez, la 

su correspondientedistrito.
 

En tdrminos generales, 
 y segdin el artfculoFinanciero do la Funci6n Judicial, 
24 del Reglamento Adniunistrativose estableceadministrativos, que los titulares do los 6rganosson responsables do las siguientes funciones bdsicas: 

a) Planificar las actividades, incluyendo el diagn6stico de su desempeflo; 
b) Determinar objetivos y metas a cumplirse; 
c) Seleccionar y urilizar los recursos humanos, econ6micos y financieros; 

Expedido por el Tribunal de la Cone Supremapublicado en con fecha 16 de marzo de 1978la Gaceta Judicial No. 1, serie yXIII, de enero-abril de 1978. 
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d) Dirigir la ejecuci6n de las funciones correspondientes mediante ladistribuci6n adecuada del trabajo, dando instrucciones claras y precisassobre las treas a desarrollarse; y, 
e) Evaluar y supervisar al personal subalterno, en el grado y medida queestablezca la especificaci6n de clase para cada puesto. 

B. RELACIONES CON OTRAS FUNCIONES Y ORGANISMOS DEL ESTADO 

La Cone Suprema tiene relaciones de diversa Indoleorganismos del Estado. con otras funciones yA continuaci6n se identifican y describen las principales. 

1. Con la Funci6n Legislativa
 
Las relaciones entre 
 la Corte Suprema yfundamentalmente en el Congreso Nacional se desarrollanlo que respecta a la designaci611 y juicio politico de los magistrados,a la creaci6n y modificaci6n de leyes, a la aprobaci6n del presupuesto y al informe anualde actividades. 

Con respecto a la designaci6n de los magistradosdel Tribunal Fiscal de la Core Suprema de Justicia,y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, segn I Constiuci6n,esta potestad corresponde al Congreso Nacional; esta instituci6n (o ende las Comisiones su receso el Plenario 
remoci6n de dichos 

Legislativas) puede asimismo proceder al enjuiciamiento polftico y a lamagistrados cuando fueren responsables de los perjuicios que causarena las partes por retardo, denegaci6n de justicia o quebrantameinto de la ley. 
En cuanto a la participaci6n en elarticulo 65 de la Constituci6n 

proceso de creaci6n y modificaci6n de leyes, elPolitica menciona que laleyes corresponde iniciativa para la expedici6n deal Congreso Nacional, aReptiblica, a 
las Comisiones Legislativas, al Presidente de la]a Cone Suprema de Justicia, al Tribunal Fiscal
Contencioso Administrativo. Adeniils, el artfculo 

y al Tribunal de lo
 
la Corte Suprema, por medio de 

106 de la misma norma, faculta para quesus magistrados, pueda concurrir al Congreso Nacionallas comisiones legislativas para intervenir, sin derecho o a 
de leyes. a voto, en la discusi6n de proyectosEn la prdctica, se

la necesidad de reformular 

observa que la Cone Suprema ha otorgado especial atenci6n a
y actualizar las leyesparticular se han realizados esfuerzos 
que se refieren a su accionar. Enligados a proyectosC6digos de Procedimientos de reforma relacionados con losCivil y Penal, las leyes de Carrera Judicial, Notarial,Unificaci6n de Tributos, Aranceles para los Registradoresla Ley Orgdnica de la de la Propiedad y Mercantiles, yFunci6n Jurisdicciona. Cabe tambidnProyecto de Reformas la hacer referencia especial ala Constituci6n

Jurisdiccional, elaborado por la Comisi6n 
de la Repiblica en lo relativo a la Funci6nde lo Constitucionalpedido de la Comisi6n de la Corte Suprema, ade Asuntos Ccnstitucionales del Congreso y aprobado por el Plenode la Cort en 1989. 
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En relaci6n con el presupuesto, la relaci6n se establece mediante los mecanismosregulares que rigen para ]a aprobaci6n general de gastos del Estado.
 
Finalmente, 
 la Corte Suprema debesobre sus remiiir al Congreso Nacionallabores y programas. un informe anualEste mecanismo sedesempefio de usa no s6lo para informarlabores, sino tambidn sobre elpara dar anecesidades de ]a Core Suprema, asf como 

conocer al Congreso los proyectos yla conveniencia de impulsar ciertas reformaslegales. 

2. Con la Funci6n Ejecutiva
 
Las relaciones 
 que mantiene la Cortebdsicamente Suprema con la Funci6ncon respecto al Ejecutiva se danproceso de formulaci6n

algunas actividades y ejecuci6n del presupuesto y aa cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia.
 
Al igual 
 que con el Congreso Nacional, larelaciones con la Funci6n Cone Suprema de JusticiaEjecutiva tiene

Por en el proceso de formulaci6ndisposici6n constitucional. del presupuesto anual.y legal, correspondeproforma del presupuesto nacional, dentro de 
al Ejecutivo, la preparaci6n de la

estatales que han de destinarse 
la cual deben considerarse las asignacionespara atender los gastos corrientescorresponden y las inversiones quea ]a Core Suprema de Justicia.
 

En relaci6n 
 con el Ministerio deOrginica Gobierno y Justicia,de ]a Funci6n Jurisdiccional establece 
el artfculo 206 de la Ley

supervisi6n que el Ministro de estade la Funci6n Jurisdiccional cartera tiene lay la capacidad legalsanci6n (incluyendo remoci6n para pedir a la autoridad ]ao cancelaci6n) de ministroslosCores Superiores, jueces demds de la Coney funcionarios Suprema ydel Organo Judicial, acopaiiando Josdocumentos de la queja. Ademds, dependen directaaente de estecomisarios de policia y enientes pol.ticos, coni 
Misterin, los intendentes,pamias atribuciones en el procedirnientopenal, sobre todo en la etapa surnaril. 

3. Con la Procuraduria General del Estado y el Ministerio Pdblico
 
Como se verd 
en otras secciones de este informe,estas instituciones y el Organo Judicial, 

existen relaciones estrechas entreen especial con motivo del proceso penal. 

4. Con el Tribunal de Garantias Constitucionales
 
El Tribunal 
 de Garantfas Constitucionalescontrol del orden jurfdico. EstiA 

es el 6rgano de mayor jerarqufa para elencargado de velar por lasque las normas secundarias normas constitucionales y pory otras de menor jerarquiaconformidad mantengan subordinaci6n ycon los preceptos de la Carta Polftica. 
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Este organismo tiene la categorfa de Tribunal Supremo,la vigencia de leyes, decretos, acuerdos, 	 con potestad para suspenderreglamentos, ordenanzascon violaci6n a la Constituci6n y a las leyes. 
o resoluciones dictadaslas decisiones de la Corte Suprema de justicia. 

En este sentido, tiene autoridad Para juzgar 

Ademds, ]a Corte Suprema participa en la designaci6n de dos de los miembros de 
este alto tribunal, mediante el envfo al Congreso Nacional de las temrnas correspondientes. 

5. Con la Contraoria General del Estado 
La Contralorfa General del Estadoque controla 	 es el organismoel manejo de los recursos piiblicos. tdcnico y aut6nomo del Estadoactuaciones 	 Ejerce control sobrecarcter econ6mico 	 las decisionescontabilidad 

de 	 y es el 6rgano central rector 
yy de control de todas 	 de los sistemaslas entidades 	 deCone Suprema est, 	 del sector pdiblico. Ensujeta al control del este sentido, lause y manejo de sus recursos econ6micos. 

6. Con el Tribunal Supremo Electoral 
La 	Cone 
 Suprema de Justicia participa en la designaci6n 
 de dos de los vocales de 

este tribunal, mediante el envfo al Congreso Nacional de las ternas correspondientes. 

C. PLANIFICACION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Segdin los resultados de la investigaci6n,sistema org~nico de planificaci6n. Esta 
no ha existido en el Organo Judicial]a 	 unfalta do 	 situaci6n ha estado estrechamentedefinjci6n de objetivos institucionales, 	 relacionada conla carenciaPlanificac-6n 	 de informaci6n para lay el poco interds por pane de las altas esferas del Organo Judicial. 

En relaci6n con los objetivos, elSuprema y sus 	 trabajo de campodependencias 	 encontr6 enexiste una 	 que la Corteinstitucionales son 	 marcada tendencia en considerar que los objetivoslos estipulados ennecesario intervenir 	 la ley, por lo que sus funcionariosen la fijaci6n de objetivos y metas 	 no consideran a mediano o largo plazo. Tambidnse observ6 la carencia de sistemas de informaci6n relacionados con planificaci6n.

Sin embargo,


de planificaci6n. se estn dando los primeros pasos para la estructuraci6n deUn primer ejemplo 	 unla creaci6n, so observa 	 sistema en junio de 1989, del Departamente 
a nivel de la estructura administrativa, conello, en dicha resoluci6n so 
do Planificaci6r, y Administraci6n.no establecieron las funciones 	 Pese adepartamento, ni se le dot6 de los 

que habria de Ilevar a cabo esterecursos necesarios pam su funcionamiento.
 
Conformado 
 tres funcionariosdedicado btsicamente

por 
a colaborar 

(un jefe y dos asistentes), dicha unidaden la ejecuci6n 	 se hade los proyectos 	 elque comprende 
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convenio suscrito con SENDA y en el estudio y desarrollo de una nueva estructuraorgnica y funcional para las dependencias administrativas de la Corte Suprema.
 
Un segundo ejemplo se aprecia
elaboraci6n un 

en el nivel superior de la estructura judicial,de "Perfil del Primer Plan con la
Justicia Bienal de Desarrollo de ladel Ecuador, 1991-1992", Core Suprema dedado a conocer aDicho documento inicios de abril del presenteno s6lo establece objetivos claros para los 

afio. 
pr6ximos ahios, sino queofrece los lineamientos estratdgicos para alcanzarlos. 

D. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Aprobaci6n y ejecuci6n
 
El artfculo 96 de ]a Constituci6n Politica sefiala que
Jurisdiccional son independientes los organismos de ]a Funci6nen el ejercicio de sus funciones.
 
Con la finalidad


Jurisdiccional establece 
de aplicar este principio, la Ley Orgdnica dela Caja Judicial, destinada a dotar de 

la Funci6n 
econ6mica y presupuestaria autonomfa financiera,a los 6rganos jurisdiccionales determinadosarticulo 98 de la Constituci6n Polftica. en el literal a) delEsta caja serg administrada por la Cone Supremade Justicia y su funcionamiento se regular, por las disposiciones de la ley y de surespectivo reglamento'.
 

A su 

indica que 

vez, el artfculo 3 del Reglamento para la Administraci6nla Corte Suprema de Jusricia elaborari y aprobard 
de la Caja Judicial', 

su proyecto de presupuestodentro del calendario de elaboraci6n de la proforma del presupuesto del Estado.
 
Las disposiciones 
antes citadas permitensus dependencias tienen, en el piano 

afirmar que ]a Corte Suprema de Justicia y
econ6mica y presupuestaria. formal, autononja administrativa, financiera,No obstante, hasta la fecha dela Corte Suprema de Justicia ese estudio, el presupuesto deno goza, en el piano real,Constituci6n Polftica de la autonomfa dispuestay la ley. En efecto, de acuerdo con 

en la 
Administraci6n Financiera la Ley Orgdnica dey Control (LOAFYC),presupuesto el tratamiento quede la Corte Suprema de Justicia es 

se otorga al
ministerios de la el mismo que se da a cualquiera deFunci6n Ejecutiva, es losdeck que se encuentratramitaciones de justificaci6n y autorizaci6n previas para poder ejecutarlo.

sujeto a todas las 

" Ley No. 28, publicada en le Registro Oficial 211 del 14 de junio de 1989,modificando el artfculo 162 de la LOFJ.
' Expedido mediante decreto ntimero 927 publicado en el Registro Oficial 283 de 26de setiembre de 1989, en concordancia con el articulo 164 de ]a LOFJ. 
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El ciclo presupuesario de la Cone Suprema (formulaci6n, aprobaci6n y ejecuci6n)forma, 	pues, pane del presupuesto general del Estado. 
En la etapa de su formulaci6n, el Departamento F'manciero yde Prsupuesto d la 	 la Comisi6n InernaCone SupremaPresidente 	 prepara una proforma que es enviadaal Ministerio de Finanzas para 	 por su 

presupuesto general 	 ser inclufda dentro de la proformadel Estado, la que a su vez 	 del 

como 	 Finanzas, asfal calendario que establece la Subsecrearia de Presupuesto. 

es aprobada por elRepdblica, y remiida al Congreso Nacional para su estucio y aprobaci6n, 
Presidente de la 

esrablece la Constiruci6n Poiftica. 
en la forma que 

Justicia 
En esta fase, debe indicarse que la proforma remitidadebe ajustarse a las normas t6cnicas exigidas par el Ministerio 

por la Cone 
de 

Suprema de 

Una vez 
que de 

aprobado el presupuesto, pueden indentificarse6l hace la Cone Suprema: 	 dos pares en la ejecuci6nla primera, relacionadaobtenci6n de los ingresos, y la segunda, 	
con el procedimiento para lacon la ejecuci6n del gasto,estrictamente apegadas 	 ambas tambidn a la LOAFYC. 

Para la entrega y uso de los recursos asignados enEstado, la Cone Suprema 	 el presupuesto general delde Justicia soliciraPresupuesto 	 cupo de gasto a la Subsecrenariapara cada una de las partidas 	 de 
esra solicitud cumple 	 que constan en el presupuestocon los requisitos exigidos, 	 del Estado. Si 
gasto 	 y lo comunica a la 

dicha Subsecretarfa autoriza el cupo deCone 	 Suprema, la cual solicira autorizaci6ntransferencia de fondos 	 de giro oa la Tesorerfa de la Naci6n. 
La ejecuci6n del presupuesto en las Cones Superiores seasignaci6n de fondos rorativos. 	 efectia mediante la

de la Cone Suprema, se 
La Direcci6n Financiera, previa autorizaci6n del Presidenreencarga de fijar los montos inicialestomando como referencia el movimiento econ6mico del mes anterior.

de los fondos rotadvos 

Al final de cada res, dichas ConesDirecci6n Financiera en Quito, en 
tienen la obligaci6n de remitir repones a ladonde se encuentra centralizadocontable de la instiruci6n. 	 el registro y controlDichos 	 reportes, a su vez, constituyen la documentaci6npara la 	reposici6n del fondo rotativo. 

base 

Al finalizar el ejercicio econ6mico, los administradorestienen obligaci6n de reintegrar 	 de los fondos rotativoslos saldos no utilizados a la cuenta deinformar, dentro de 	 Caja Judicial e15 dias, a la Direcci6n Financiera. 

2. Control y evaluaci6n 
El control intemo

Financiera y 	
de la ejecuci6n presupuestaria corresponde a la 	 Direcci6na la Comisi6n Interna de Presupuesto de la Corte Suprema, segdin lo dispuestoen el arrfculo 4 del Reglamento para la Administraci6n de la Caja Judicial. 
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a cargo de la Contralorfa General del Estado Y del Congreso 
El control externo estA 	 roodo, el Ministenio de 

externo 10 realiza, en ciertoel control 	 los correspondientesNacional. Actualmente, 
Corte Suprema presente peri6dicamente

al exigir que la 
y/o para la aprobaci6n de reformas presupuestarias.Finanzas, 


justificativos para la entrega de recursos 


3. 	Fuentes y niveles de financiamiento 
y delde la Funci6n Jurisdiccional

de la Ley Orginica
Por disposiciones expresas 	 para f'manciar 

de la Caja Judicial, los ingresos 	 el 
para la Administraci6nReglamento 


presupuesto de la Cone Suprema de Justicia estfn dados por los siguientes rubros:
 

constar en el presupuesto 
a) La asignaci6n global anual que debe hacerse 

gastos dede aporte paraen calidaddel Estado,general 	 de la Corte Suprema de Justicia y 
y de inversionesfuncionamiento 

en el pais;sus dependencias 
por el Bancorealizadasde las inversiones financieras 

b) El rendimiento 	 en relaci6n al
y/o Banco Nacional de Fomento 

Central del Ecuador 
85% de los dep6sitos judiciales; 

venta de activos, venta 
Los ingresos provenientes de arrendamientos,

c) 
de publicaciones, multas y otros similares; y, 

Los saldos sobrantes de caja del ejercicio anterior. 
d) 

lo constituyen la
de financiamiento 

De todas las anteriores, las principales fuentes 	 de los recursos 
presupuesto ordinario, y el rendimiento oasignaci6n global presupuestaria recursos que ingresan a travis del 

de los dep6sitos judiciales. Los 
y los que se obtienenprovenientes 	 y de capital,

asignan a gastos corrientes 
presupuesto ordinario se 	

por disposici6n legal, solarnente a gastos de 

por los dep6sitos judiciales estAn destinados, 

del
cifras sobre el comportamniento 

se presentan algunas
En el Cuadro No. 4, 1991.
 

presupuesto ordinario de la Cone Suprerma para el perfodo 1980 a 


en cuanto
dos aspectos fundamentales 	 al 

deri~vanDel cuadro anterior se 	 que se refiere a su participaci 6f 
de la Corte Suprema: uno 

comportalniento del presupuesto 
otro que se relaciona con la tendencia negativa 

dentro del presupuesto general del Estado y 

en su crecimiento real. 

observa que la participaci6n de la Cone 
el primer aspecto, se

En relaci6n con 	 1980 y 1991 ha 

Suprema de Justicia dentro del presupuesto general del Estado entre 

oscilado entre el 0.6% y el 0.8%. 
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CUADRO No.4 

PRESUPUESTO DEL ORGANO JUDICIAL, 1980-1991 

PRESUPUETO (1)PRESUPUEr
ARO CORTE SUPREMA 

(Miles Suc.) 

1980 309,286 
1981 324,473
1982 387,841 
1983 450,561 
1984 790,670

1985 1,150,725 

1986 1,533,397 

1987 
 1,941,999 
1988 2,768,5661989 4,966,893 
1990 8.011,125
1991 13,000,000 

(1)Presupuesto codificado 

DEL ESTADO 

(Miles Suc.) 

45,300,000 
55,800,000 
64,770,000 
75,800,000 

107,750,000 
144,151,000 
213,475,000 
272,009,000 

396,675,000
699,562,000 

1,167,075,000 
1,706,322,000 

*No disponible al momento del estudio 

FUENTE: Presupuesto General del Estado 

CIPACION 
CORTE 

DE!TL-OR 
SECTOR 

PREUPUESTO 
TERMINOS 

SUPREMA PUEILICO REALES 

0.68 
0.58 
0.60 
0.59 
0.73 
0.80 
0.72 
0.71 

180.3 
205.7 
239.3 
306.9 
452.9 
604.1 
797.6 

1,084.6 

171,540 
157,741 
162,073 
146,810 
174,579 
190,486 
192,251 
179,052 

0.70 
0.71 1,678.0

2,460.5 164,992
201,865 

0.69 
0.76 



Con respecto al crcimiento do lasbien se opera un crecimiento asignaciones presupuestarias,en tdrminos nominalcs, so observa que siajustes por inflaci6n, la tondencia es 
al realizarse los correspondienteshacia la disminuci6n real do losen el presupuesto total aprobado para el afilo recursos. Solamentw1991 puede apreciarse un incremento realrespecto al aio anterior. con 

Si se desglosan las cifras del presupuesto segdin ]a naturalezapane del mismo (mgularmente del gasto, la mayorms del 90%) so hamateria do gastos d destinado a gastos corrientes. Enrendimiento generanque 
capital, sin embargo, hay que adicionar los ingresos provenientes dellos dep6sitos judiciales; pese a elio, esto rubro siguerelativamente bajo. siendo 

De estos recursos, entre julio d 1987aproximadamente y junio do 1990,730 millones do se invertieronsucres en edificaciones,reparaci6n d 260 millonesvehfculos y 137 millones en adquisici6n yen otros activos fijos de las distintas dependenciasdo la Corte Suprema en el pais.
 
Aun adicionando 
 los recursos provenientescifras do los dep6sitos judiciales,en gastos do capital relativamente se obtienenbajas frente a las do gastos corrientes. 

E. VOLUMEN Y MANEJO DE CAUSAS 

1. Entradas y salidas de causas
 
El Cuadro No. 
5 contiene datos sobre el ndimero doacumuladas causas ingresadas,en los diversos tribunales del pals entre resueltas y1987 y 1989.
 

cifras indicadas
Las doben interpretarsemencionados que con gran cautela,las sustentan contienen a veces datos 
ya que los informesque han tenido que ser revisados. Ademis, 

err6neos e inconsistencias, por louna serie cronol6gica de s6lo trespresta a establecer tendencias aios no seclams y consistentes. Por ello, los datos dopresentan dnicamente como dicho cuadro seuna primera aproximaci6n al tema.
 
Con respecto 
a las causas ingreiadaspais, se observa, en g'.neral, en el conjunto d los tribunales y juzgados deluna baja entre 1987 y 1988, uny incremento en 1989. Sinembargo, los Juzgados Penales registran azas en cada afio. 

En cuanto a las causas resueltas, la tendoncia generalen la Cone Suprema), con la salvedad do 
es al alza continua (sobre todocada afio menos los Juzgados do Tr~nsito, quecausas y las Cones Superiores y los Juzgados 

parecen resolver 
Trabajo, de Inquilinato y delcon tendencias impresisas. 
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CUADRO No. 5 
CAUSAS INGRESADAS, RESUELTAS Y ACUMULADAS SEGUN JUDICATURAS, 1987-1989 

JUDI C AI: -

Corte Suprema (Salas) 

Cortes Superiores 

Tribunales Penales 

Juzgados Civiles 
Juzgados Penales 
Juzgados de Inquilinato 
Juzgados del Trabajo 

Juzgados de Tr~nsito 
Total Juzgados 

3213 

18069 

2288 

80069 
19988 
7093 
5320 

6650 
119120 

2240 

17427 

1625 

46553 
8264 
3584 
3321 

2289 
64011 

3873 

10427 

613 

237291 
42810 
8636 

11721 

1687 
302145 

2801 

17496 

2172 

76674 
22143 
5090 
7468 

6133 
117508 

. ...TA 

2574 

15678 

1707 

46601 
10978 
3363 
3193 

2216 
66351 

4100 

12065 

1078 

267364 
53975 
10363 
15996 

5604 
353302 

3153 

19781 

2541 

85272 
24895 
10413 
5409 

6713 
132702 

3163 

17933 

1793 

52140 
11139 
3599 
3498 

2191109 
72567 

4090 

13913 

1826 

300496 
67731 
17176 
17907 

41342 

Totl N cio42 90 al530___.__ 3316 78 399 7] 86 10 70 5 5 1 816 95456 433258 
() Acumuladas con respecto a los atlos precedentes 

FUENTE: Informe anual de la Corte Suprema al Congreso Nacional. 1988-1990 



Finalmente, se registra un alza considerablelos en el ndimero dediversos tribunales, en particular en los 
causas acumuladas en

Trnsito; s6lo Tribunales Penales y en losen la Corte Suprema Juzgados dedereferidas esta categorfa 
Justicia la tendencia es oscilatoria. Las cifrasa de causas deben ser interpretadas conincluir numerosas causas prudencia, ya que puedenlegalmente prescritas o abandonadasanotaci6n o notificaci6n; segdin sin la correspondientelas entrevistas realizadas,frecuencia en mazefia civil, que, puede 

esto suelo ocurrir con bastantecomo verse en el cuadro, constituye la categorfams importante de las causas conocidas por los tribunales. 
El mayor nimero de causas ingresadas se da64% de tas enlas causas ingresadas en los Juzgados 

los Juzgados Civiles: en 1989, el
los tribunales y el 53% de las ingresadasdel pals. A continuaci6n en todos 
reSpectivamente), vienen los Juzgados Penales (el 19% y ellas Cones Superiores (el 15% y el 16%,
(cl 8% y el 6,6%), seguidos 

12,6%) y los Juzgados de Inquilinatode lejos por los Juzgados de Trgnsito y del Trabajo y losTribunales Penales. 

2. Ndmero de causas per juez 
El volumen de causas ingresadasimportante indicador de la eficiencia 

y resueltas por los tribunales constituye un
relaciona con 

del aparato judicial, en particular si este aspecto seel personal judicial que ha de tratarlas. Actualmente,de justicia se estA produciendo un congestionamiento 
en numerosos sistemas 

debido considerable,al incremento fundamentalmenteconstante de las causas ingresadas, do las que hanmagistrados y jueces, cuyo nimero de ocuparseno ha experi ntado un aumento similar. 
En el Cuadro No. 6 se presenta el ndimero de causas resueltas y acumuladas porjuez en las diversas judicaturas del pals. 
Como puede verse, existe variedad, a veces considerable, enlos jueces ecuatorianos. la "productividad" de

los Tribunales Penales 
Asi, el ndmero de causas resueltas por juez era en 1989 dey de 53 en los Juzgados 15 en 

Suprema y de 244 en 
de Trdnsito, pero de 198 en la Conelos Juzgados Civiles.ataie al nmiero de 

Esta variedad es adn m s acentuadacausas acumuladas en lo quepor juez, que adquiereJuzgados Civiles y de Inquilinato, seguidos 
aspectos alarmantes en los
 

supuesto, esta diversidad en la carga 
por los Juzgados Penales y del Trabajo. Por
 

el tipo de trabajo del personal judicial puede explicarse por
o la complejidad de la materia de que son competentes, asf comoen aigunas jurisdicciones par la existenciade responsabilidades administrativasconsiderable de los jueces. De cualquier manera 
que ocupan un tiempodeberfa efectuarse una investigaci6n msdetllada sobre este problema. 

La variedad antes indicada se da asimismodependencias de un en lo que respecta amismo tribunal. las distintas 
juez en En este sentido, el promedio de causaslas diversas salas de la Cone resueltas perSuprema de Justicia ditrante el perfodofue de 149 en la Sala Primera, de 173 1987-1989en la Sala Segunda, do 254137 en ]a Sala Cuarta y de 341 en la Sala Tercera, deen la Sala Quinta (vase elobservarse, los r.,agistrados de la Sala Quinta 

Cuadro Nr. 7). Como puedehan resuelto durante el periodo analizado mds 
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CUADRO No. 6
 

NUMERO DE CAUSAS RESUELTAS Y ACUMULADAS POR JUEZ, 1989
 

Corte Suprema 
Cortes Superiores 
Tribunales Penales 
Juzgados Civiles 
Juzgados Penales 
Juzgados Inquilinato 
Juzgados del Trabajo 
Juzgadosdercinsio 

Subtotal Juzgados 

Total Nac.'nal 

(1) Incluye Presidentes 

16 (1) 3163 
 198
117 4090
(1)- 17933 256
153
123 13913
1793 119
15 
 1826
233 
 52140 15
224 
 300496
100 
 11139 1290
111 
 67731
19 
 3599 677
189 
 17176
29 3498 904
120 
 17907
51 
 2191 617
43 
 10119 
 198
 
432 
 72567 
 168 
 413429 
 957
 
688 
 95456 
 139 
 433258 
 630
 

FUENTE: Informe do la Corte Suprema al Congreso Nacional 1990
 
En el informe al Congreso Nacional se Indica a veces quo el nI=mero de ministros do la CorteSuperior a finales do 1989 era de 107. En el presente documento so ha adaptado el nIomerode 117 por corresponder, ademAs, con el indicado en la escala de sueldos vigente en julio
de 1990 para todo el personal judicial (vdase el Anexo No. 12).
 



del doble de causas que los de las Salas Primera, Segunda Tercera y Cuarta.tanto ms significativo cuanto que, come ya Este dato esdel pals no estAn especializadas sino quo todas 
se ha indicado, las salas del mns alto 1ribunalconocen de todas las causas que, segain laley, les pueden ilegar.
 

Finalmente, 
 existe variedad enpais. los tribunales que actilanAsf como aparece en el Cuadro No. 8, el ndmero de 
en las diferentes zonas delJuzgados Penales de la Sierra fue en causas resueltas por juez en loscambio, en 1989 de 133, mientras que en la Costa fue de 85; enmateria civil la proporci6n se invierte, encontrdosecausas resueltas par el juez en un promedio de 261la Sierra y de 186 en la Costa. 

F. ADMINISTRACION DE PERSONAL 

1. Normativa existente 
La Constituci6n Polftica de la Repdblica consagra y reconoce
la Funci6n Jurisdiccional 
 y establece que las la carrera judicial pararegulaciones

determinadas par la ley. 
sobre la materia serin 

La LOFJ contiene disposiciones sobre la conducta de trabajo que deben seguir los
magistrados, jueces y otros funcionarios y empleados, y sefiala la respectiva competencia de
los jueces por raz6n de la materia y par raz6n del territorio, asf como las atribuciones y 
deberes de los funcionarios y empleados, estableciendo sanciones y medidas disciplinarias.

La mencionada Icy confieredisposiciones y reglamentos sobre 
a la Corte Suprema de Justicia la atribuci6n de dictarel rdgimen internocontroles que debe del Tribunal, asf

Suprema aplicar en diferentes materias. En 
como sobre los

de Justicia ha uso de esta facultad,dictado varios reglamentos tendientes la Conemecanismos para el drea administrativa a dotarla de normasy, dentro de 6sta, en y
administraci6n asuntos relacionadosde personal. con laLos mAs relevantes son los siguientes: 

a) El Reglamento Administrativo Financiero de la Funci6n Jurisdiccional; 
b) El Reglamento deCarrera Judicial; y,
c) El Reglamento para la Administraci6n de la Caja Judicial'.


El Reglamento

noviembre de Carrera Judicial, que se encuentrade 1990, es actualmente en vigencia desde ella norma mes deadministraci6n de personal en ]a Cone Suprema y sus 

de 
dependencias 

que trata regular el sistema de 
en el pafs. 

" Aprobado par el Presidente de la Repdblica per mandato del artfculo 168 de laLOJ, y expedido mediante decreto ejecutivo. 
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CUADRO No. 7 

CAUSAS INGRESADAS Y RESUELTAS POR
JUEZ EN LAS SALAS DE LA CORTE SUPREMA,
 
1987-1959 

SALAS INGRESADAS 
 RESUELTAS 
 RESUELTAS
 

POR JUEZ 
Primera Sala 628 
 448
Segunda Sala 637 

149 
519 
 173
Tercera Sala 624 
 762 
 254
Cuarta Sala 631 412 137
Quinta Sala 633 1022 
 341
 

Total 1989 3153 
 3163 
 211Total 1988 2801 
 2574 
 172
Total 1987 3213 2240 
 149
 

FUENTE: Informes de la Corte Suprema de Justicia al Congreso
Nacional 1988-1990 

CUADRO No. 8 
CAUSAS INGRESADAS Y RESUELTAS POR JUEZ SEGUN JUDICATURA 

Y REGION, 1989 

:IERRCST
 
'"JU!cA i
D TU RA ES ELTT A NACIONAL. 

INGRESADAS RESUELTAE PRJU.JG~AArSET 
OJE OJE 

Cortes Superiores 13179 12442 189
Tribunales Penales 6602 54911718 1203 134 16816
Juzgados Civiles 823 590 1354807 15
36531
Juzgados Penales 261 28465 1560914413 186 233133 10482
Juzgados de Inquilinato 5493 
7837 3302 85 114 

Juzgados del Trabajo 
2006 201 4920 1593 2282750 212
 

Juzqados del Tr~nsito 
1-97 106 155 1252659 17014151 1747 58 2562 444 22 44 

FUENTE: Informe de la Corte Suprema al Congreso Nacional 1990. 



El objeto de la carrera judicial esadministraci6n la promoci6n del principide justicia par de d pronta y cumplidamedio juecescapacidad suficiente para asegurar a 
dignos, entendidos y respetables, consus fallos. la comunidad el cumplimiento de la Icy par media deAsimismo, intenta establecersistema de una mayor independencia judicial, al garantizarselecci6n y promoci6n unde personal basadoI.-idvidual. en el mdrito y la capacidad 

En lo normativo, el Reglamento de Carrera Judicial regula las relaciones do trabajo
y conducta de los jueces y magistradoscomponen de los diferentesla Corte Suprema de Justicia, especialmente 

juzgados y tribunales queen lo seque refioreascenso, capacitaci6n y bienestar, estableciendo a su ingreso,sus obligaciones y derechos. 
El Tribunal de la Corte Suprema de Justicia,cargo ]a implementaci6n, coma mdxima autoridad,desarrollo y direcci6n dene a sudebe dictar las del sistema denormas necesarias carrera judicial. Para ella,su remuneraci6n, que regulen el ejercicio de las funcioneshoratio de trabajo, deberes de los jueces,y obligaciones, sistemas de evaluaci6nrendimientos, r6gimen disciplinario, etc. de 

Como norma supletoria de aplicaci6n,Reglamento de Carrera Judicial la tercera disposici6nestablece que hasta cuando transitoria delcada souno de los subsistemas de administraci6n de personal, 
expidan los manuales parasoadministrativos y financieros generalmente aceptados para el sector pdlblico. 

utilizar-n los procedimientos 

2. Organos encargados de la adlinistraci6n de personal
 
Se cuentan, 
 al menos, once 6rganos distintos que, directaintervienen en el sistema de administraci6n de personal. 

a indirectamente, 

2.1 Comisi6n Nacionai de Carrera Judicial 
El artfculo 82 del Reglamento de Canera Judicial establece la Comisi6n Nacional de

Carrrera Judicial, integrada par el Presidentedlegado, de la Corte SupremaMinistro de la Corte de Justicia oun Suprema de Justicia suMinistro representante de las Cortes Superiores del pais 
designado par este Tribunal, un a suFederaci6n Nacional de Empleados judiciales 

alterno, y el Presidente de la o su delegado.
 
Segin la dispuosto 
 en ci articulo 83 del mismo Reglamento,corresponde dicha Comisi6n leen lo fundamental: 

a 

a) Velar par la debida aplicaci6n
Reglamento, y, 

de las disposiciones de esteen casa de transgresi6n,autoridades excitar a los 6rganosque tienen atribuciones ode decisi6n, para que adopten lasmedidas correctivas del caso;
 
b) Declarar la 
 idoneidad de las personas interesadas en ingresar comaservidores judiciales; 
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c) 	 Determinar el tipo de concurso 
en optar par Un cargo, y, como 

al que deben someterse los interesados 
personas que puedan 

resultado del mismo, seleccionar a lasser nombradas; 
d) Sefialar la ubicaci6n en la 	categorda escalafonariajudicial de caracter 	 de cada servidorpermane*, previo estudio de la solicitudpresentada por el interesado y la documentaci6n justificativa del caso;
e) Revisar las evaluaciones de desempefio cuando el servidor judicialinteresado lo solicitare y adoptar las medidas respectivas; 
f) Informar sobre la conveniencia o inconveniencia cargos 	o de ]a creaci6n dede la supresi6n trasladoo 
 de dstos;
g) Conocer e inforrnar sobre los reclamos de cambio o de ocupaci6n delos servidores judiciales; y,
 
h) Coordinar 
 la formulaci6n

clasificaci6n y 
de los proyectos de los manualesvalomci6n 	 dede 
cargos, promoci6ncapacitaci6n, 	 y selecci6n,evaluaci6n y desempeflo, escalaf6npersonal, 	 y trmmite internocuyos 	 insrmentos dede trabajounidades 	 sernn elaboradosespecializadas correspondientes, 	 par las y someterlosy resoluci6n de la Core Suprerma de Justicia. 

a conocimiento 

2.2 Subcomisi6n distrital
 
En cada 
 Corte 	Superior funcionardpor los 	 una Subcomisi6n desiguientes miembros: 	 Carrera Judicial, integradael Presidenterepresentante del pleno 	 de ]a Corte Superiorde la 	Core o su delegado,Tribunales Penales y Superior, un representante 	 un 

de los jueces, 	 de los miembrosa su 	 alterno y el Presidente de losEmpleados Judiciales del distrito o 	
de la Asociaci6n de
su delegado.

Dicha subcomisi6n tendrd las atribuciones y responsabilidades
delegadas por la Comisi6n Nacional 

que le fueren
 
de Carremra Judicial.
 

2.3 Unidad de personal de la Corte Suprema

En la actual 
 estructura organizacionalexistencia de una 	 de la Corte Supremaunidad de administraci6n 	 de Justicia, constaindisntamente Secci6n 	 de personal, a la 

a Unidad de Personal y 	
la que se le denominase encuentra orgAnicamente dependiente dela Direcci6n Financiera Administraiva. 
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Anteriormente, 
Oficina ]a funci6n de personal se inclufaEcon6micas, en los deberesque se referfan a tareas muy del Jefe de laelementales de administraci6npersonal. de 

n.d 
La revisi6n de los reportes anualesque las correspondientestareas desempefladas al perfodo 1980-1990 muestraarchivo, es decir de 

por esta oficina tienden a ser de tr'rmite, registro, control ycarcter primario, que no pueden porsistema de administraci6n de personal. 
sf mismas asimilarse a un 

En julio de 1990, la Unidad de Personal estaba constituida por cinco funcionarios:un jefe y subjefe, dos oficiales y un asistente. 

2.4 Unidades de personal de las Cortes Superiores

El Reglamento de Carrera 
 Judicial creaCortes Superiores. Sin embargo hasta 

asimismo las Unidads de Personal de lasla fecha en queinvestigaci6n, dichas unidades no se encuentran 
se ha realizado la presente

integradas.Las funciones asignadas a estas unidades son similaresreglamento para la Unidad de Personal de la Cone Suprema, 
a las que consigna el 

en sus respectivas localidades. 
2.5 Comisiones de Quejas y Reclamos 

La Corte Suprema y cada una lasde Cortes Superiores integrardn cornisiones
internas de quejas y reclamos, compuestas por tres ministros, las que nombrarn de su un presidente y, de fuera del misino, un secretario. senocon una sola sala, reemplazar, En las Cortes Superiores que cuentena esta comisi6n el ministro Presidente. La comisi6n,estimare conveniente, dispondr, lIa colaboraci6n de la unidad de personal respectiva. 

si lo 

Los artfculos 74 al 78 del Reglamentoprocedimiento de Carrera Judicialque ha de aplicarse establecen elpara la tramiaci6npericiones de remoci6n y resoluci6n de las denuncias oo destituci6n de los funcionanrios judiciales. 

2.6 Departamento de Capacitaci6n 
El Reglamento de Carrera Judicial establece que
la responsabilidad la capacitaci6n 
se desarrollanide ]a unidad de capacitaci6n de la Corte Suprema, bajolos otros subsistemas de administraci6n en coordinaci6n coninscitutos de educaci6n superior. 

de personal de la Funci6n JurisdiccionalSe realizardn y losprofesional, tambidn conveniosnacionales con centros de formaci6no extranjeros, de acuerdo con las necesidades de la capacitaci6n.
Los cursos y programas de capacitaci6njustifiquen su recibidos por el servidor judicialaprobaci6n, serdn considerados, y queen puntaje, para el escalaf6n. 

5 Arfculo 51 del Reglamento para el Regimen Interior del TribunalNoviembre de 1959. del 7 de 
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2.7 Otros 6rganos y funcionarios involucrados en
la administrac6n de personal. 

Tal y como se mencion6 en la descripci6n de funcionessegn consta en los anexos correspondientes, de los 6rganos judiciales, y
involucrados en asuntos que 

existe otro conjunto de funcionarios y 6 rganosse relacionan con la administraci6n de personal,Tribunal y el Presidente de la Corte entre ellos: elSuprema de Justiciapresidentes d y de las Cones Superiores, loslos Tribunales Penales, el Secretario General de la Cone Suprema, los juecesy los jefes de las respectivas oficinas administrativas. 

3. Manuales y procedimientos existentes 

En materia de manuales y procedimientosadminisr'aci6n de para la aplicaci6n de un sistema depersonal, puede afimnarse
En realidad, no existen 

que la Corte Suprema ha avanzado muy poco.manuales ni procedimientosinstrunentos definidos. Se cuentaprimarios de aplicaci6n con algunosque han sido elaborados para definir situaciones decarActer coyuntural y/o para solucionar problemas especfficos. 

En 1987 se elabor6 y se puso en vigencla la "Escala deFunci6n Jurisdiccional", con el de 
Remuneraciones de laprop6sito racionalizar parcialmente el sistema deremuneraciones. 

En el Reglamento de Carrera Judicial se advierteserie de instrumentos la necesidad de elaborart6cnicos para configurar una 
personal. Este rglamento 

un sistema orginico de administraci6n deprocura dar los lineamientossistema bfsicos de loy sefiala que los proyectos que deberfa ser elde manuales y procedimientossubsistemas para cada unode administraci6n de losde personal debern serespecializadas correspondientes, elaborados por las unidadesy puestos a consideraci6n de la Corte Suprema para suconocimiento y resoluci6n. 

A la fecha de este informe, se conocePersonal, que los funcionariosmediante el convenio de asistencia t~cnica suscrito 
de la Unidad de 

elaborando procesos con SENDA, se encuentrande clasificaci6n de puestos y proyectos para los varios subsistemas deadministraci6n de personal. 

4. Inventario, planeaci6n y pron6stico de personal 

El concepto t6cnico de inventario de personal nodel num'ero se restringe tlnicamentede personas que trabajan al registroen una instituci6n yalcance comprende los puestos que ocupan. Su 
personal, registrados 

una amplia gama de informaci6n sobre las carActeristicas y atributos delen forma sistemdtica
experiencia, promociones, 

y ordenada: datos personales, educaci6n,nivel de remuneraci6n, calificaciones recibidas en el desempefio,sanciones, tiempo de servicio, entrenamiento y capacitaci6n, etc. 
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Lo existente en esta materia en el Organo Judicial, se limita a datosrelacionados cuantitativoscon la ubicaci6n del personal segdn posiciones y su categorizaci6n bfsica. 
El total de puestos de la Corte Suprema, quede 3072, se distribuye en cuatro categorfas de acuerdo 

en 
a 
junio de 1990 alcanzaba un total
la naturalezapuestos de judicatura, de la funci6n: 6881792 puestos de apoyo directo a la judicatura, 141 puestos en eI dreaadministrativa financiera y 451 puestos en el direa de servicios. El detalle de estos puestosse presenta en eI Anexo No. 11. 

Del total de los 688 puestos de judicatura, s6lo 61 (un 9%) son mujeres, sobre todoen materia civil donde hay 25 jueces de sexo femenino.asf: cuatro en las Cones 
Los demAs puestos so distribuyenSuperiores, siete en los Tribunales Penales,Penales, nueve en los Juzgadosnueve en los del Trabajo, cuatro en los de Inquilinato y tires en los de TrAnsito. 

La escueta informaci6n sobre personal dificulta laspron6sdco. tareas de planeaci6n yEsta situaci6n conduce a avoque ms bien 
que la Unidad de Personal do la Corte Suprema sea tareas de a-dnite, control y registro, antes que a las de planeamiento ypron6stico de necesidades.
 

Las tareas de determinaci6n 
 y definici6n do puestos tiendo mdsdeterminada por la ley. bien a estarAsf, por ojemplo, las disposiciones legales vigentes determinan lasnecesidades do judicaturas y otros 6rganos al laestablecer obligatoriedaddeterminadas posiciones do crearen los cantonos que crea el Congreso Nacional.
 
En cuanto a la creaci6n o supresi6n de Cones 
 Superiores, Tribunales, Juzgados,otras categorfas do funcionarios y y 

modificaci6n do la jurisdicci6n 
ompleados judiciales, asf como al establecimiento oterritorial de los Tribunales y Juzgados, la Icy lcconcedido atribuciones haa la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no secuentan con siemprelos estudios tcnicos necesarios para quo las decisiones del Tribunal Supremoen esta materia, sean las mAs 6ptimas y acortadas. 

5. Clasificaci6n de puestos
 

La Corte Suprema de Justicia no dispone adn de un sistema 
 de clasificaci6npuestos y, consecuentemente, deno cuenta con un manual de clasificaci6n. SeUnidad de Personal y un grupo de funcionarios de la SENDA 
conoce que la 

estn trabajando sobre eltema desde hace aproximadamente un afio. 

Por lo tanto, no existen descripciones de funciones de los diferentes cargosCone Suprema y sus dependencias. Tampoco se cuenta con un 
en la 

manual de funciones. Losdeberes y atribuciones de los puestos, principalmente de los que sese encuontran refieren a la judicatura,en diferentes cuerpos legales y/o reglamentarios, de cuya revisi6n se hanobtenido las descripciones que incluyen en los anexos.se 


En el Reglamerto Carrera
de Judicial se estable,ex quo se deberdelaboraci6n, d un procedor ,a lamanual de clasificaci6n que contendrd las especificacionos de cada uno 
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de los puestos. Para dsta clasificaci6n se tomar
responsablidades en cuena las funcionesdel cargo y se seiialarn los yrequisios mtnimos do instucci6n,
experiencia y capacitaci6n requeridos para ocuparlos. 

6. Rfgimen de remuneraciones
 

Un elemento esencial para los 
 regfmenes de remuneraciones,puestos. es la valoraci6n de 

Si bien no existe en la actualidad un sistemaCorte Suprema para la valoraci6nde Justicia, se estA aplicando, de puestos en la 
escala de grados que se parece en algo 

para ]a fijaci6n de las remuneraciones, unaa la escala salarial utilizadala administraci6n central de la Funci6n Ejecutiva. 
en los organismos de 

En el Capftulo M del Reglamentogenerales sobre la valoraci6n 
de Carrera Judicial, se han doterinado aspectosde cargos. Se establecejudiciales estardn qu l0s cargos do losclasificados, valorados servidores

cupacional y que y as.naosocuptacinal yue su valoracio6n se harY gno a;, u,. c--...e e servdo rsui,',rci-,n;so-.
s y senie de un grupo
resultante do mediante la asignacion do unla justipreciacn sueldo b~sicodo las tareas, responsabilidades y requisitos exigidos paraocuparlos.
 

En 
 cuanto a mdtodos de valoraci6n de cargos,desde hace varios ailos. existen referencias reglamentariasEn el Reglamento AdministradvoJurisdiccional Financieose dispone como tarea do la Funci6nam el areade valoraci6n de personal la elaboraci6n de un sistemade puestos de la Funci6ncomplejidad Judicial, teniendo ende tareas, responsabilidad, volumen cuenta los factores dede trabajo, ubicaci6n territorial, costo devida y tiempo de servicios.
 

En el Reglamento 
de Carrera Judicial tambidnla valoraci6n de cargos, se incluyen disposiciones enal indicar que cuanto ase utilizar, do preferencia, el e6todo de puntuaci6n.En rodo caso, cualquier mdtodo que t~cnicamentePersonal de la Corte Suprema sea desarrollado por la Unidad dede Justicia, deber, ser sometido a la aprobaci6n del Tribunal. 
Siguiendo la lfnea generz-1 del pago de remuneracionesSuprerna de Justicia tambidn ha estructurado 

del sector pdiblico, la Conesus remuneracionesAsf, ademds bajo similares conceptos.del sueldo bdsico asignado en el presupuesto para cadaahiaden pagos par otros conceptos. uno de los puestos, seEn la actualidadpagos adicionales: gastos existen al menos los siguientes 15de representaci6n
responsabilidad, y de residencia, bonificaci6nsubsidio par par
compensaci6n al incremento 

ubicaci6n geogiifica, bonificaci6n complementaria,del costo de la vida, compensaci6ntercera remuneraci6n, d6cimo de transporte, ddcimocuarta remuneraci6n,por antiguiedad, subsidio d6cimo quinta remuneraci6n, subsidiofamiliar, bonificaci6n por el delremuneraci6n complementaria dfa funcionario judicial,por ubicaci6n en categorfa escalafonaria 3' pago porsubrogaci6n. 
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En el Anexo No. 12, se presenanpromedjo mensual, es decir la remuneracitn bisica yel salario la remuneraci6nbase 
cada 

mds los pagos adicionales cor0repondients auno de los grados.
 
Los pagos adicionales representan
niveles de una compensaci6nsalario base fijados en el Poder a los relativamente bajoscompensaci6n los ingesos de los jueces 

Judicial. Sin embargo,
se adn con estalo que los abogados pueden obtener 

mantienen relativamente bajos, comparadosen el ejercicio privado de su 
cona los salarios de otros funcionarios profesi6n y con respectoque ocupan niveles similares en otras instituciones delEstado.
 

AdenmAs 
 dicha compensaci6nque se ubican por debajo del nivel 
sigue siendo relativamente bajade los puestos altos de las 

para los funcionariosCorce Suprema. El Grdfico Cones Superiores y deNo. 1 muestra lamrs pagos adicioneles) c6mo la curva del ingreso total (sueldo bdsicose mantiene relativamente horizontal hasta el gradocual evidencia un comportamiento marcadamente 
16, a partir del

ascendente. 

7. Reclutawiento, selecci6n y nombramiento de personal 
La potestad de nombramiento del personal judicialministros jueces de la Corte Suprema de Justicia 

varfa segdin su categorfa. Loscon posibilidad de reelecci6n. son wombrados por el Congreso Nacional,Es atribuci6n del Tribunal de la Cone SupremaPresidente, nombrar a!a los ministros jueces de las Cones Superiores y a los funcionarios y empleadosde la Corte Suprema de Justicia. 

Los Tribunales de laslos empleados Cones Superiores tienen,de sus tribunales, a su vez, la facultad de nombrara los juecesempleados de los Juzgados de los Tribunales Penales, a 
a 

del distrito, y demds los jueces yA vez, los funcionariossu Tribunales Penales, del drea de su jurisdiccidn.pueden nombrar al secrelario
empleados y demds funcionarios yque lo integran.
 

En el Reglamento

Carrera Judicial 

de Carrera Judicial se establece quees la Cornisi6n Nacionalla encargada de proponer los candidatos, deuna vez seleccionados, para losdiferentes puestos de Ia Funci6n Jurisdiccional.
 
Existe 
 cierta incoherencia legal entreFunci6n Jurisdiccional, el artfculo 23 de la Ley Orgdnica de ]a
el artfculo 268 del C6digo de Procedimiento Penal, y el Reglamento
de Carrera Judicial: los jueces, ya seano de trdnsito, de lo civil, de lo penal, deltienen la facultad legal de presentar trabajo, de inquilinato

distrito, una terna a la Cone Superior depara que su correspondientesea escogido el empleado auxiliar de juzgado.sufacultad legal tienen los Tribunales Penales Igualcon respecto a los empleados subaltemos. 
Lo indicado en el plrrafo precedente requierela aplicaci6n apropiada de las disposiciones 

una definici6n de procedimientos paracitadas.que pudieran presentarse Ello evitarfa los conflictosen la aplicaci6n jurfdicosdel recientemente expedido Reglamento deCarrera Judicial. 
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GRAFICO No. 1 
SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, SEGUN ESCALA SALARIAL, 1990 
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En relaci6n condemostrado que en 
las fornas de reclutamiento del personal, el trabajo de campo haesta tarea. 

la Corte Suprema de Justicia no seLo usual es que la persona intresada 
utiliza ningdin sistema destinado arespecto de las vacantes realice averiguacionesexistentes y haga gestiones personales par su cuenta 

o deje susoportunidades futuras. documentos para 

Tampoco se detect6 la utilizaci6nEl procedimiento de un sistemautilizado hasta tdcnico de selecci6n de personal.en todos los niveles, 
antes (4 Ia vigencia del Reglamentobasado en de Carrera Judicial,Tribunal el denominado Reglarnentode la Corte paraSuprema, consistfa el Rdgimen Interior deldocumentos de los candidatos en preseatar al correspondiente tribunal losa ocupar puestos vacarxs se otorgaba el correspondiente nombramiento al elegido. 

y, par mayorfa simple de votaci6n, 

Con la vigencia del Reglanentoprevia sea realizara de Carrera Judicial, separ la Comisi6n Nacional prevd que la selecci6nde Carrera Judicial. Asf, sipuesto vacante, dicha Comisi6n determinard el ripo de concurso hubiere undeclaradas id6neas. De acuerdo y convocardcon el resulta a las personaspersonas que puedan do este concurso, seleccionard a lasocupar el cargo, lo cual serd comunicado a la autoridad nominadorapara que proceda al nombramiento respective de entre las personas seleccionadas. 
Para ingresar la Funci6n Jurisdiccional,a 

se requieren los siguientes requisitosorden general: de
 

a) Estar en ejercicio de los derechos de ciudadanfa, y,
b) No estar incurso en las prohibiciones legales para el desempefio de uncargo en el sector pdiblico.


Para ser magistrado 
 de la CorteSecretario Suprema, ministroGeneral de la Corte Suprema de la Corte Superior, yde Justicia, se requieren, adicionalmente,siguientes requisitos: los 

a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 
b) Tener el tftulo de doctor en jurisprudencia.


Para ser juez de los 
 Tribunales Penales y de los 
inmediato anterior puede 

diversos Juzgados, el requisito b)ser sustitufdo por el de abogado.
Son doctores 
en jurisprudencialas universidades do la Repdiblica, 
o abogados los que hubieren obtenido estos tftulos enforma prescrita par la ley, y 

o que hayan obtenido la revalidaci6n de su.tranjeros quienes hubieren obtenido su 
tftulo, en la o no,simpre que cunplan con 

tftulo en el exterior, seanintsrnacionales los requisitos previstossuscritos par el Ecuador. en los tratadosjurisprudenci Para ejercer la profesi6n, el doctoraoel abogado dobe estar inscrito en el correspondiente Colegio de Abogados.
en 
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Cuando la ley, para conferir nombramientos,
jurisprudencia, exija que el designado sea doctor ense tendrd en cuenta, sin excepci6n, esta calidad.
 

La ley exige tambidn como requisito

edad y afros de experiencia 

pam ocupar cargos de judicatura, determinadaen el ejercicio de la profesi6n del derecho: 
a) Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ser mayor decuarenta aries y haber ejercido la profesi6n de abogado con probidadnotoria, la judicatura o ladurante quince c~tedra universitaria en ciencia jurfdica,afios por lo menos, o reunir los requisitos de carerajudicial exigidos por la ley para esta designaci6n. 

b) Para los ministros de las Cortes Superiores y Secretario General de laCorte Suprema de Justicia, ser mayor de treinta aios y haber ejercidola profesi6n durante ocho afios por lo menos.
 
En cuanto a los aios de experiencia de ejercicio de
tendr, en cuenta no solamente la defensa 

la profesi6n del derecho, se 
tambi6n el desempefio juicio de los intereses de los litigantes,de toda funci6n piblica 

en 
o en instituciones de derecho privado 

sino 
finalidad social piblica para lo cual cono se requiere el tftulo de doctor en jurisprudencia oabogado.
 

Los conjueces permanentes y los ocasionalesrequeridas para ser magistrado de la Corte Suprema 
reunirin las mismas calidades o ministro de la Corte Superior a quepertenezcan.
 

AdemAs de los requisitos antes indicados, a

de los diversos Juzgados 

los jueces de los Tribunales Penales yse les exige:
 

a) 
 A los jueces de los Tribunales Penales, ocho aios por lo menos deejercicio libre de profesi6n;
 

b) A los jueces de lo penal, de lo civil y 
 del trabajo, tres afios por lomenos de ejercicio profesional; y, 
c) A los jueces de inquilinato y de trinsito, haber ejercido la abogaciados ailos por lo menos. 

Para ser secretario relator de las salas de la Corte Suprema, de las salas de la CorteSuperior y del Tribunal Penal, se requiere ser doctor en juriprudencia o abogado y hallarseen ejercicio de los derechos de ciudadanfa. 

Para desempeflar el cargo de secretario de juzgado,en ejercicio do los derechos de ciudadanfa, se necesita ser ecuatoriano, estar 
se preferird y gozar de buena reputaci6n. Para este cargoa los doctores en jurisprudencia, abogados o licenciados en ciencias jurfdicas ysociales. 
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antes 
Los secretarios de los tribunales y juzgados, y losposesionarse de dems funcionarios judiciales,de sus cargos, rendiijn cauci6nexpedientes, documentos, suficiente para responder por losbienes y otrosentregados. El monto 

valores que, por cualquier causa, les fuerende la cauci6n sera determinadoPor por la autoridadsu pane, los liquidadores de costas que los nombre.serin ciudadanos probos y versados en asuntoscuriales. 

Con ]a vigencia del Reglamentode orden general para ingresar come 
de Carrera Judicial, so ha establecido un requisitoservidor judicial: haberseleccionado sido declarado id6neo y

los magistrados
por la Comisi6n Nacional de Carrera Judicial. Este requisitode la Core Suprema, a los ministros no se aplica a 

Secretario General de la Cone Suprema de Justicia. 
de las Cones Superiores y al 

Aparte de los requisitos antes indicados,Jurisdiccional determina la Ley Orgdnica dediversas prohibiciones, principalmente la Funci6n 
para quienes no serjueces, que estdn asociadas a impedimentos ffsicos pueden 

moral, incompatibilidad o mnntales, problemas de orden 6dico ypor razones de otrosconsanguineidad cargos desempefilados o por razoneso matrimonio decon otros miembros de la Funci6n Jurisdiccional. 

8. Evaluaci6n y control de personal
 
La evaluaci6n 
 del desempefio es un instrumentoadministraci6n tdcnico delde personal cuya aplicaci6n reporta sistema de

instituci6n como para muchos beneficios, tanto parael empleado. laPor medioacercarniento e identificaci6n del 
de ella, es factible lograr un mejor

mejores polfticas 
empleado con los objetivos istitucionales,motivacionales, establecerconocer con propiedad los problemas organizacionales,detectar las necesidades de capacitaci6n, establecer incentivos y posibilidades de promoci6no reubicaci6n; y, de manera especial, valorar met6dicamente la contribuci6n individual a laorganizaci6n.
 

No existe actualmente un
Cone Suprena. sistema definido para la evaluaci6n del desempefioCada funcionario evaluador en laaplica susque considera apropiados propios criterios y la periodicidaden su proceso individual de evaluar el desempefio de sussubalternos. 

En las judicaturas entrevistadasunaminidad, durante la investigaci6n dese mencion6 que se campo, casi porhacen evaluaciones del desempeflo del personal en base altrabajo que cada subalterno reporta diariamente al juez. 
Con la emisi6n del Reglanmento de Carrera Judicial (Capftulo V),evaluaci6n del desempeflo se aplicard se establece que laa todos losen forma peri6dica, excepto servidores judiciales con nombramiento,a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de lasSuperiores y al Secretario General de la Cone Suprema. 

Cones 

Dentro del proceso de evaluaci6n previstomanual de evaluaci6n se determinard el m6todo j 
en el reglarnento, se menciona que en elotros detalles quo fueren necesarios para 
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su aplicaci6n. No obstante, el reglamento establece,evaluaci6n, las cuales a priori, las calificacionesson "satisfactoria" de lay "no satistactoria".recursos Se establecen adernas,de revision y apelaci6n por parte del evaluado. 
En cuanto a la periodicidad, el reglamento determina uinicamenteserin evaluados "periodicamente", pero que los servidoresno se define el lapso doentenderse quo el periodo habrd de definirse 

dicha periodicidad. Debe en el manual de valoraci6n. 
Las leyes y los reglamentos establecen diferentes sancionesjueces, funcionarios y empleados que incumplieren con 

que se aplicardn a los 
sus obligaciones. 

En este sentido, los magistradosTribunal de la Cortede lo Contencioso Administrativo Suprema, del Tribunal Fiscal
las panes por son reponsabies de los perjuicios 

y del 
retardo, denegaci6n que causen ade justicia o quebrantamientoCongreso Nacional de la ley. Adems,o, en su receso el elproceder a su enjuiciamiento polftico. 

Plenario de las Comisiones Legislativas, puede
remuneraci6n, La Corte Suprema puede sancionar, sin derechoa los servidores judiciales, a 
remover a los en el Ambito de su competencia; asimismo puedeministros 
Tribunales de las Cones Superiores y destituirPenales, jueces, a los miembrossecretarios de los
Comisi6n y demis servidores judiciales, previoInterna de Quejas informe de lay Reclamos; tambidnjudicial que obtuviere la calificaci6n 

puede remover del cargo al servidor
la evaluaci6n original. 

de "no satisfactorio", luego de seis mesesEl Presidente de aplicada
amonestaci6n de la Corte Suprema puede imponero multa a sanciones delos asesores,judiciales, con al Secretario General y a losla excepci6n de los Ministros denAs servidores 
y sus presidentes poseen las 

de la Core Suprema. Las Cones Superiores
subaltemos de 

mismas atribuciones sancionadorassus respectivos distritos (siempre con respecto a los
conocimiento del asunto). Finalmente, los Tribunales Penales,
diversas oficinas administrativas los jueces, y los jefes de las
 

que la Corte Suprema no hubiere tenido 
pueden imponer a losamonestaci6n o multa, dentro de sus 

servidores judiciales sanciones derespectivas jurisdicciones.
 
Para los efectos de control
comisiones de )a actuaci6n y conducta de los jueces,de quejas y reclamos compuestas funcionanpor tres ministros, tanto encomo en la Corte Supremalas Cones Superiores distritales.
 
La iniciativa 
 para pedir la remoci6n o destituci6nTribunal Penal, juez, funcionario o de un ministro, miembro del y Justicia, a los 

servidor judicial, corresponde: al Ministro de Gobiernoministros de la Corte Suprema de Justicia y al Ministro Fiscal General,los ministros de las Cones Superiores y atribunales penales a los ministros fiscales,y a los jueces, respecto de 
a los vocales de lossus subalternos, y a cualquier persona naturalo juridica. 

En el Capitulo XII del Reglamentodisciplinario de Carrera Judicial so establece el r6gimende los servidores judiciales. Enespecialmente caso de incumplimientolas consignadas en de sus obligaciones,los C6digos de Procedimiento Civil y Penal,y en su reglamento respectivo, en la LOFJdichos servidores incurrird en responsabilidad adminitrativa,que serd sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal enque pudieren incurrir. 

47
 



Las sanciones disciplinariasde hasta el son las siguientes: amonestaci6n verbal o escrita, multa10% del sueldo bfsico del servidor judicial sancionado, suspensi6n temporal sinderecho a remuneraci6n y remoci6n o destiuci6n. 

9. Condiciones laborales.
 
A continuaci6n 
 se citanrelaci6n varias disposicionescon la jornada y legales y reglamentariashorarios de trabajo aplicables que tienena todas las dependencias judicialesdel pals. 

a) Son hibiles para las diligencias judiciales todosferiados, desde las ocho hasta las dieciocho horas; 
los dfas, excepto los 

b) Fucra de los dfas y horas hdbiles nodiligencia judicial, sino despu6s 
se podrd practicar ningunade habilitaci6npetici6n de parte previa, do oficioy con justa causa, salvo o a

los casos en que la leydisponga lo conrario;

c) Los magistrados 
 y jueces estdn autorizados para expedir susprovidencias en cualquier hora del dfa; 
d) Para los juicios penales son hdbiles todos los dfas y horas;
f) En todos los dfas hdbiles habrd despacho de los tribunales y juzgadospor ocho horas. La Corte Suprema, por propia iniciativade las Cortes Superiores, seiialard dichas 

o a petici6n
horas o hard las variacionesque convenga; 

g) El jefe de la oficina de sorteos y los dems empleadosasf como los secretarios laborardn de la misma,
a tiempo completo y estardn sujetosa las responsabilidades determinadas por la ley;

h) En cada uno de los dfas hdbiles, desdesorteardn las 8 hasta laslas demandas o expedientes 12 horas, se
suspenderd que hubieren ingresado.la recepci6n de las No se
de sorteo. Si 

demandas o expedientes en las horasno se hubiereexpedientes podido sortear lasen el respecrivo dfa hAbil, demandas ose lo hard en el dfa inmediatoposterior; 
Las notificaciones sei) 

hardn dosde las ocho de la maiiana hasta las seisde la tarde; 
j) Puede hacerse en 

la 
dfas y horas inhdbiles la citaci6n de la demandade los actos preparatorios yque tengan que serpersonalmente por el demandado. 

realizados 
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Las siguientes son disposiciones legales o reglamentarias aplicables para los periodosde vacaciones y dias de descanso obligatorios en la Funci6n Jurisdiccional: 
En ningfin Tribunal o Juzgado se 

a) 	
tendrd por feriados ow'os dfas quelos sibados y domingos, los de fiesta cfvica nacional, del 10 al 15 deagosto 	inclusive, y del 23 de diciembre al 6 de enero, inclusive, y losdfas feriados que se trasladaren a lun--s o viernes. 

En provincias se tendrd por feriados, adems, los dfas cfvicosprovinciales;
 

b) No 
se aplican a los magistrados, jueces, fuw.cionariosla Funci6n Jurisdiccional, 	 y empleados delas vacaciones que establece la Ley deServicio Civil y Carrera Administrativa; 
c) 	 La Cone Suprema reglamntar la forma en que los Juzgados delcrimen atenderdn los asuntos de su competencia durante las vacancias. 

Las disposiciones legales y reglamentarias aplicables para la concesi6n de licenciasen la Cone Suprema son: 

a) 	 Es atribuci6n del Presidente
los ministros y demds 

de la Cone Suprema conceder licenciafuncionarios del Tribunal hasta por ocho dfas,
a 

por jusra causa; 
b) 	 El Tribunal de las Cones Suprema y Superiores,licencia hasra por treinta dfas 	 puede conceder a los magisados de las cones, jueces ydemAs 	 funcionarios y empleados de su 	jurisdicci6n que la 	 solicitarenpor justa causa y por escrito. 

Por mayor tiempo, los ministros de la 	Cone Suprema la pedirdnPresidente de la Repdblica, por internedio del Ministro de Gobiemo 
al 
yJusticia, previo informe del Tribunal Supremo; y los de las Superiores,a la Cone Suprema; 

c) 	 Es atribuci6n de 
y 

los jueces de lo penal conceder. licencia al secretarioa los subalternos del juzgado, hasta por cuatro dfas, por justa causa.
En relaci6n con la disponibilidad de serviciosservicio medico y dental para quienes laboran 

sociales para el personal, existe unenservicio de guarderfa infantil para el personal femenino queEn este diltimo caso, 	 trabaja en la ciudad de Quito. 

las ciudades de Quito y Guayaquil y un 
los gastos de funcionamiento,de la 	 asociaci6n con excepci6n del local,de empleados. 	 correnAdicionalmente, 	 a cargo

conrrataci6n de un 	 el reglanento de carrera estableceseguro 	de vida y accidentes ]aa favor de todo el personal. 
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Finalmente,
existen 

en lo que respecta a la organizaci6nlas asociaciones laboral, en lade empleados judiciales, Corte SupremaNacional de Seidores Judiciales, que abarca a 
con Axbito distrital, y la Feduracmntodos los empleados del pais, representadapor los presidentes do las asociaciones distritales. 

G. SISTEMAS DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION DE OFICINAS 

En esta secci6n se realizard una revisi6n generalincluyendo la determinaci6n de los actuales y potenciales usuarios, af como la evaluaci6n 
del sistema estadfstico actual,

de la udilizacidn actual de tcnicas de automaizaci6n do oficinas en el Sector Judicial. 

1. Sistema de estadfsticas judiciales
 
La Corte 
 Suprema de Justicia cuenta con una Direcci6ndependiente de do Estadfsticas Judiciales,su Secretaia General.
 
Esta unidad estA integrada por
su un jefe, dos oficiales Cstadsfstcos yequipo consiste en una calculadora eldctrica y una 

una secrertaria, ymdquina do escribir manual. 
La Direcci6n de Estadfsticas Judicialesjudicial sobre recopila trimestralmentecausas iniciadas, informaci6nen trdAmite y resueltas, segdin a nivellas disrintas materiascivil, de trabajo, de inquilinato y de trdnsito). 

(penal, 

Esta informaci6n se recoge por medioefecto por el Jefe do la Direcci6n de una sere de formularios disefiadosy cuya lisra se incluye alformularios de recopilaci6n de informaci6n 
en el Anexo No. 13. De estos

numcrica en uso actualmente,sumarizada y cinco informaci6n ocho solicitan informaci6ndesagregadarecaba de cada uno por causa. La informaci6n sedo los 493 despachos judiciales que integran los 15 Distritos Judiciales. 
Con respecro al envfo doexpresamente el artculo 

estos formularios, los artfculos 28, 37 y 38 de la LOF.,

la Funci6n Jurisdiccional, 

y
Financiero do 
10, inciso d) de la secci6n segunda del Roglamento Administrativoestablecen la obligaci6n legallas dopendoncias judiciales de suminisirx estos datos 

do los secretarios de
 
- tiempo.
 

La informaci6n estadfsrica judicial 
 so publicala en el InformeCore Suprema al Congreso Nacional. anual del Presidente dese Por otto pane, en la Gaceta Judicial (trimestral)publica tambidn informaci6n estadfstica judicial, pero s6lo la correspondientede la Core Suprema. Sin embargo, tal y como a las salasse muestranoviembre do 1990, el 81% en los Grdficos Nos. 2 y 3, en
Guayaquil de los despachos judiciales do Quito y el 78% do los dode afio. 

no habfan enviado la informaci6n estadfstica correspondienteese Si se al primer trimestreconsidera que estas dos ciudades representan el 32% de la poblaci6n delpais y contienen el 27% do los despachos judiciales, facilmente se deduce que esta falta 
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de envfo de datos estadfsticos puede provocar una gran distorsi6n de la infornaci6nlo tanto, afectar y, porsu grado de confiabilidad.
 
Tradicionalment, 
 las estadfsticas judicialescome se han publicado teniendo en menteusuario al investigador jurdico, en vez del administrador judicial. 
Adicionalmente, se debe anotar que la Procuradurfarecolecta estadfsticas General delsobre causas penales Estado tambidnProcuradurfa iniciadas, enpone especial dnfasis timite y resueltas. Laen la informaci6nestupefacientes. En relaci6n sobre los delitos de trfico ilfcito decon esta informaci6n, se observa laincompartbilidades entre los datos de ]a Pracuradurfa y los de la Cone. 

existencia de 

En ]a actualidad la Corte Suprema estA realizando algunas accionesConcretamente, dentro del PRODAD se ha inclufdo un en este campo.Igualmente, come parte estudio de las estadfsticas judiciales.de este mismo proyectonacional de se planea el establecimientodatos de informaci6n judicial con el fin de una base 
informaci6n estadfstica que 

de que sirva para suministrar lase requiera. 

2. Automatizai6n de oficinas 
A finales de 1990, la Corteautomatizaci6n Suprema de Justiciade oficinas. no tenfa ningdnSin embargo, en junio de ese afio, 

sistema depar ]aaoperaci6n la Corte contrat6 serviciosy programaci6n de equipos micro-computadores
la selecci6n de perso: y ha presrado atenci6n a1 al specializado en esta Area.
 

Adicionalmente, 
 se adquirieron tres equipos micro-computadorespaquetes de aplicaci6i, para procesamiento con una variedad deinstalados el de textos, andlisis estadfstico y financiero,en etc.,local de Programa de Desarrollo Administrativa en la Corte Suprema deJusricia. 

En noviembre de 1990, los ingenieros de sistemas de la Corte ya han desarrollado y
probado dos programas de automarizaci6n de oficinas:se efectdan actualmente con el fin de 

uno para informatizar los sorteos que
especfflco asignar los expedientes
entre los que integran un circuito 
que ingresan a un juzgadojudicial y otraalmacenar la informaci6n sobre las causas 

do base do datos pampenales iniiadas.
 
Dentro del PRODAD 
 se incluye el estudio dede automaizaci6n de oficinas: las posibles aplicacionesdefinici6n del sistemade bienes y servicios inforniticos, recursoshumanos, materiales y financieros necesarios, definici6n de sistemas y plan de capacitaci6n.
Se planea igualmente detallar el flujo de todoOficina de Sorteos, la de Citaciones. el proceso judicial a partir de la 

Superior y una Sala de la Corte Suprema.
los demes Juzgadas, los Tribunales, Carteuna 

Se pretende tambien automatizarnotificaciones, actas, boletas y 
ciertas aplicaciones rutinarias tales comoauto cabeza de proceso. La autoinatizaci6n, tal y como est 
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planeada a la fecha, consistirfa en instalar en cada Despacho Judicialpara tener disponible en un micro-computador, 
ser lenados 

medio electr6nico "formularios o resoluciones tipo"o completados impresos que pudierane par los funcionarios judiciales, para asf acelerarestas actividades. 

Puesto que la automatizaci6n de oficinas planeadade desarrollo informiico proyectado es s6lo una parte del plan globaldentro del PRODAD, necesariamentedentro de se insertaun esquema mis global de desarrollo de sistemas.
 
Dicho 
 plan global contemplanacianal, que recoja 

la creaci6n de otra base de datos, tambidntoda la informaci6n a nivelsobre las caracterfsticassindicados, posiblemente utilizando la mencionada red de transmisi6n de datos.
generales de los 

La estructura propuesta es la unconsecuencia, la Corte tendrA que 
de sistema informAtico centralizado.crear Enun Departamento de Sistemas para instalar y operarun Centro Nacional de C6mputo Judicial,informaci6n y producir cuadros de 

que se encargarfa de agrupar, procesar laresumen. Dichoproducir la informaci6n estadfstica judicial 
Centro serfa a la vez el encargado dey, eventualmente,sistemas parecidos, par ejemplo, podrfan desarrollarse otrosun sistema de referencia legslativa para incorporar unabase de datos sobre la legislaci6n vigente del Ecuador. 

H. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES 

El andlisis de los diversos componentesacaba de realizarse contiene elementos 
y aspectos de la Funci6n Jurisdiccional quesuficientes para efectuar un diagn6stico de estesector de la Administraci6n de la Justicia. 

Dicho diagn6stico enfatiza las
exponen dreas As conflictivas o problemAticas, 
 que se 
que se 

a continuaci6n, seguidas de algunas recomendaciones al respecto.exponen los problemas La secuencia enno refleja necesariamente su orden de prioridad. 

1. Dispersi6n de la Funci6n Jurisdicciona
 
Un enfoque macro-organizacional


de una de la Funci6n Jurisdiccional muestragran variedad de jurisdicciones, la existenciatanto ordinarias como especiales.
 
Con respecto a estas dildrmas, muchas de ellas
Jurisdiccional, lo que va no pertnecen a la Funci6n 

preocupante contra el principio de la unidad jurisdiccional.la situaci6n de Es particularmentelos ilamados Jueces de Policfa (intendentes,tenientes polfticos), dependientes comisarios y
procedimiento penal, 

de la Funci6n Ejecutiva y con amplias atribucionesen especial durante el en elsumaio, lo que puede suponer un menoscabodel principio de independencia judicial. 
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Recomendaci6n 1.1 
Examinar la posibilidad y oportunidadde crear un 6rganojurisdiccionalecuatoriano, cuya misidn fundamental serfa foralecer el principlo de unidad 

coordinadordel sistemajusrisdiccionalmediante la incorporaci6nprogresivade algunasjurisdiccionesespeciales alOrgano Judicialy emidr dictamen acerca do las reformas o proyectos de reformas de laslegislacionesque regulandichas jurisdiccionesespeciales. 
Esee 6rgano, que podrfa denominarseJurisdccional,estarfa integradopar los presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal de 

Consejo Nacional de Coordinaci6n
Garantas Cnseiucionales, del TribunalAdministrad'vo, d Fiscal, del Tribunal do 10 Contenciosoun delegado de los tnbunalesy juzgados especialesy de un representantedesignadopor cada una de las Funciones Ejecuwiva y Legislativa. 

2. Designaci6n, duraci6n en el cargo y juicio politico de los magistrados
El tema de la designaci6ntendido de los magistradosa generar gran poldmica, par pante del Congrcso Nacional hadando origenprixcipal procupaci6n reside 

a muchos criterios y opiniones.en los efectos Laindependencia que dicho mecanisoy autonoznja de tiene sobrela Funcj6n Jurisdiccional, la 
continuidad asf como sob,', la estabilidad yen el proceso de administraci6n de justicia.
 

De acuerdo 
 con los resultadosSuprema de la investigaci6nun criterio generalizado segtin de campo, existe en la Coneel cual debera eliminarse elproceso de designaci6n de los magistrados de la Corte Suprema. 
origen polftico en el 

Igualmente se cuestiona la coincidenciamagistrados con de las fechas delas que Corresponden designaci6n de losa los procesosTal situaci6n se considera de elecci6n presidencial y congresil.

y designaci6n 

propicia al juego de intereses polftico-partidustas en
de los miembros la selecci6nOrgano Judicialdel y fuente de espectativasincertidumbre een dicho 6rgano.
 
En relaci6n con 
el perfodo de duraci6n de losCorte magistradosSuprema, tambidn y del Presidenteexiste diversidad de laentrevistados coincidieron en 

de criterios, aunque Ia mayorfa do losla opini6n de quelos magistrados y de dos para 
los actuales perfodos de cuatro afios paraeI Presidenteprolongados, coherentes son cortos para propiciar esfuerzosy de largo plazo relacionado el desarrollo y fortalecimiento dela Funci6n Jurisdiccional. 

con 

Con respecto al juicio polffico apercepciones los magistrados parson encontradas. el Congreso Nacional,Por un lada, en laspresentado par la Corte el proyecto de reformas constitucionalesSuprema al Congreso Nacionaldel juicio polftico en 1989 se propone la supresi6na los magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Fiscal y Tribunal do loContencioso Administrativo. A cambio, se sugiereJudicature", qu conocerA y resolverd sobre aquellos 
la creaci6n do un "Consejo de lacasos de responsabilidad constitucional 
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en que incurran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Fiscal y delo Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, durante la investigaci6n deentrevistados se pronunciaron campo, la mayor parte de losen el sentido de que el juicio polftico debe mantenersecomo lo establece actualmente la Constituci6n Polftica, tal 
un elemento regulador que puede frenar 

ya que esa disposici6n constituyepotenciales abusos de losque magistrados, aunquesefialan el juzgamiento deberfa tomar caracterfsticascabo como un proceso el cual 
de mayor seriedad y levarse aen sean las pruebas de derecho las que determinen losresultados finales. 

Recomendacidn 2.1 

Revisar el actwl sistema de designacisn de los magistradosde la Cone Suprema deJusticiay de los demds tribunales de mdximo rango de la Funci6n Jurisdiccional,a la luzde los mecanismos existentes en otros palses. 

Recomendaci6n 2.2 

Ampliar el pertodo de duracidn de los magistradosy asegurarseque su :MrMino nocoincida con el pertodo presidencial.Una opci6n podrfa ser ampliar el pertodo mencionadode cuatro a ocho afios, renovando una tercera pane a los cuatro aios mediante sorneointerno de cada Tribunal, otra tercerapane a los seis afios en la mismaforma, de entre losnombrados originalmente, y otra tercera parte a los ocho aios, igualmente por sorteo, deentre los que no hubieren sido nombrados a los seis aos. 

3. Concentraci6n de funciones administrativas en la Corte Suprema 
Actualmente, la lista de funciones, atribuciones y responsabilidadesSuprema es amplia y diversa. Sin embargo, se 

de la Core 
concentraci6n de atribuciones de 

ia en esta instituci6n una excesivanaturaleza administrativa,jerarquia menor, tales que incluyen algunas decomo las relacionadas con y adquisiciones. licencias, quejas y reciaros, tramitaciones
 

que 
Tal situaci6n va en detrimento de las funciones propiamente judiciales,
es lo propio de dicho Tribunal.
 

Esta situaci6n, que genera unai concentraci6nCorte Suprema, de actividades administrativas en lalimita tambidn la capacidadapoyo adrninistrativo, que formalmente 
de acci6n de aquellos 6rganos distrital., y detienen asignadas responsabilidades adminisixativas. 

Recomendacidn 3.1 

Redefinir y dinensionar adecuadamente las atribuciones y funciones de la CorteSuprema. Se considera apropiado que dsta seafijacin de polfticas y objetivos 
el 6rgano de mayor jerarquiapara lainstitucionales en materia judicial y administrativa,aprobacidnde planes y presupuestos, creacidn de jurisprudenciaen fallos contradictoriosycontrol y supervisidn de los r--..sos judiciales en los distritos. 
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Adicionalmente, el pleno de la Corte conocerta y aprobartalos proyectos referentesa las reformas a las leyes, a la uniformidady simplificacidn de tramitesjudicialesy a otrosde similar naturaleza que hubieren sido previamente preparados y estudiados por laDivisidn Tkcnica. 

Las salas de la Corte Suprema estarlandedicadas, con mayor profundidady tiempo,a la atencidn, tramite y resolucidn de las causasque les corresponda. 

Recomendaci6n 3.2 
Redefinir la integraci6n de tinicamente tres tios de comisiones internas de la CorteSuprema: Fallos Contradictorios, Asunros Presupuestarios y Financieros, y Control ySupervisidn de CausasJudiciales. 

Recomendacidn 3.3 
Delegar todas las demds atribucionesy funciones administraivasal Presidente de laCorte Suprema y otros 6rganos de apoyo que se deflnen en la estructura bdsica para laorganizacidninterna. 

Las funciones que actualmente corresponden a la Comisin de Quejas y Reclamosdebertan transferirse al Presidente de la Corte Suprema y/o a la Comisidn Nacional deCarreraJudicial. 

Recomendacidn 3.4
 

Relevar al Presidente de la Corte Suprema de 
su condicidn de juez de primerainstanciay transferiresta responsabilidada la sala que corresponda en soreo. La segundainstancia para estas causas serfa transferida a un tribunal especial integrado por lospresidentes de las salas, excepto el de la sala que hubiere conocido en primera instancia. 

Recomendacdn 3.5 
Delegar a los presidentes de las Cortes Superiores la ejecucin y administracin delos respectivos presupuestos distritales aprobadospreviamente por el Tribunal de la 
 Corte
Suprema, relevdndolos de su condicidn de jueces de primera instancia, en forma similar a lasugerida en la recomendacidnanterior.s 

Recomendacidn 3.6
 
Estudiar la posibilidad de 
que crear salas especializadas que sustituyan a las actualesconocen, tramitan y resuelven causas relacionadas con varias materias, seggn lescorrespondaen suerte. 

Dependiendo de los resultados del estudio, lasmaterias especializadasy, salas podrian constitufrse pora la vez, hacer las funciones de las comisiones jurdicas pormaterias.Los Presidentesde las sala integrarfan la Comisidn de Fallos Contradictorios. 
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4. 	 Modernizaci6n, racionalizaci6n y descentralizaci6n
 
de fa estructura adinistrativa
 

Si 	 se considera que Funci6nla Jurisdjccionalrepublicana, 	 tiene la misma edades 	 evidente que ha permanecido que la vida 
tecnol6gicos en general, y de los 	

por mucho tiempo alejada de los avancesavances enembargo, existe esfuerzo 	
las tdcnicas administrativas, en particular. Sinun importante, especialmente en los d1timos aios, dirigido amejorar y modernizar ]a estructura de la organizaci6n de sus 6rganos de apoyo. 

A partir do 1978,
Funcj6n Jurisdiccional, 

con la expedici6n del Reglamento Administrativo Financiero de lase aprecia la buena intenci6n de estructurarecon6micas y administrativas designadas 	 un conjunto de unidades a prestar el apoyo necesario para facilitar elproceso de administraci6n de justicia en el pafs. 

M~s tarde, las modificaciones en 	 la Carta Politica y la LOFJ hanposibilidad de 	 en abierto larenovar esfuerzos pa.a el mejoramiento de los 6rganos1989 	 de apoyo. En mayode se crea el Departamento de Asesorfa y, en junio de 1989, los departamentos deCapacitaci6n y Desarrollo, Planificaci6n y Administraci6n e Informatica.
 
Dentro de este 
 proceso, se dicta el Reglamentoen 	 para la Administraci6n deJudicial, setiembre del mismo afio. Finalmente, en noviembre de 1990, 

la Caja 
se expide elReglamento de Carrera Judicial. 

A pesar de 	 los esfuerzos sefialados, subsistenenfrentarse con premum pero de 	
ari diversos problemas que debenmanera sopesada. En particular puedensiguientes situaciones problemdticas que resultan del 	

anotarse las
andlisis documental, asf como de lasobservaciones recogidas durante la investigaci6n de campo: 

a) La creaci6n de los 6rganos de 	 apoyo no respondepreviamente 	 a un procesoplanificado de estructuraci6n organizacional. Se 	 hancreado algunos departamentos sin definici6n de las funciones quehabrfan de Ilevar a cabo y con asignaci6n de recursos muy escasos. 
b) Las Ifneas de comunicaci6n funcional en los 6rganos centrales deapoyo no obedecen a lo formalmente establecido. Existe una especiede superposici6n sociomdtrica que prevalece sobre los canalesformales de autoridad y responsabilidad.
 

c) 
 Algunos de los 6rganos de apoyo ubicados en segundo o tercer nivelfuncional tienen poca o casi ninguna vinculaci6n orgnica-funcionalcon los niveles inmediatos superiores; y, viceversa. Existe, asf,marcada tendencia en 	 unalos 	6rganos de apoyo de segundo o tercer ordenpara tratar "sus" asuntos directamente con la Presidencia de la Cone.Esta situaci6n plantea la revisi6n del actual agrupamiento funcional. 
d) Existe una excesiva centralizaci6n 

administrativa, lo 	
de funciones de naturaleza que resulta en la marginaci6n de 	 los 6rganos 
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judiciales distritales en la fijaci6n de metas y objetivos, elaboraci6ndel Presupuesto y determinaci6n de la distribuci6n de recursos. 
e) No se cuenta con un inventario actualizadoespacio 	 de las facilidadesffsico disponible, propio 	 de o alquilado, ni conde necesidades 	 uny Proyectos en 	 plan definidomateria de espaciooficinas y dependencias judiciales.	 

ffsico para las 

Recomendaci6n 4.1 
Adoprar los siguientes criteriosbdsicos, premisas y conceptos para ilevar a cabo el

proceso de reformulacidn de la estructura orgdnica interna de la Corte Suprema ydependencias:	 sus 

a) 	 Distinguir dos dpos 	 de actividad claramentefunciones 0 	 diferenciables: lastareas sustantivas, que son las quevinculads Con 	 estdn directamenteel cumplimiento de los 	fines instirucionales; y, lasfunciones o tareas adjetivas, es decir las que sirven de apoyo para elmejor cumplimiento de las primeras.
b) 	 Agrupar con racionalidadlas actividades demodo que se 

la Corte Suprema, deno produzca superposicidn conflictiva entre funcionessustantivasy adjetivas. 
c) Distinguir con claridad los drganos encargados de la formulacidn yfijaci6n de polfticas, objetivos y meras, de aqudllos encargados deejecuar:, administrarlas tareasadjetivas. 
d) Redimensionar la concentracidn desuperiores de la Corte Suprema. 

tareas adjetivas en los niveles 
procesos decisivos de 

Ello conlleva la necesidad de aplicardelegacidn y descentralizacidn administrativahacia los drganos sectoriales. Las tareas, especialmente las adjetivas,deben delegarse al nivel mds bajo de la organizacidn que se encuentreen capacidadde ejecutarlascon responsabilidad. 
e) La Corte Suprema necesita, ademds de su Presidente, unAdministrador Ejecutivo que asuma pare de la responsabilidaddireccidn de las tareas adjeivas a nivel central en Quito. 

en la 
se Igualmentehace necesario un Administrador a nivel distrital que se encarguede las funciones econdmicas y de adninistraci6nde personal de cadadistrito,y compartacon el Presidentelas tareasde esta naturaleza.j) 	 El Presidente de la Corte Suprema debe estar apoyado y respaldadopor una plana mayor, constitufda porprofesionales especializadosy deamplia experiencia, y encargada de la concepcidn, planificacidn,ejecuci6n y evaluacidn de la polftica general en materiajudicial. 
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g) Reagrupary redefinir los drganos de apoyo en concordancia concri'erios y principios antes losindicados. Especial imporancia deberaororgarse a los drganos de planificacidn y control de gestidn, as( comoa los encargados de los sistemas informatizados, de informacidnestadfstica y de seguimiento de causas. 
h) Reformular las disposiciones norma'vas para actualizar las cuandlas,reducir las instancias, introducir la oralidad en los juicios, permitirflexibilidad organizativa,eliminar las rigideces, modificar los pertodosde duracidn de los magistrados,y otras que resulten necesariascomoproducto de estudios especiales.
 

Recomendacidn 4.2
 
Adoptar Una estructura organizacionallineamientos generales antes descritos. 

bdsica que procure incorporar losUn modelo de estrucurafigura en el Anexo No. 14y en el DiagramaNo. 3. 

S. Planificaci6n
 

Una de las necesidades 
 bfsicasplanificadora, entendida como 
de toda organizaci6n estA referidainstrumento a la tareaprevio e indispensable paradiversas acrividades ilevar a cabo suscon cierta racionalidad.
 

EJ enfoque bdsico de las
fijaci6n unidades planificadorasde objetivos ha de Uevarse a caboconectados en baseestrechamente a laorganizaci6n. con la misi6nSe puede afirmar que una vez 
fundamental de laorganizaciones que los objetivosestAn bien claros y programasy son aceptables, de laspuede solucionarse la mayor pare del

problema de establecer la estructura de la organizaci6n.parte del trabajo de las organizaciones Bajo esta concepci6n te6rica, granradicaprogramas en la discusi6ny metas que se encuadren y concertaci6n de objetivos,en el marco de las funciones y responsabilidadesdefinidas para cada organizaci6n en particular.
 

En el 
 sector pdibilco ecuatorianoproceso planificador existe la tendencia a identificarcon el proceso d o confundir elaprobaci6n presupuestaria.toman sentido inverso: primero se obtiene y 
M~s ain, los procesossepoliticas, aprueba el presupuesto y, luego,planes y programas se adoptanque se encuadrenCierto es dentro de losquo las limitaciones lImites presupuestarios.econ6micas aquejaninstituciones ptiblicas ecuatorianas, de manera general a todas laspero ello no justifica la falta de planificaci6n. 

El Organo Judicial no hainvestigaci6n escapado a esta tendencia.se observa que De los resultadosno ha existido atin de larecursos humanos una adecuada asignaci6n de funciones y depara poner en prctica un proceso de planificaci6nmenos integral y muchouna clara definici6n de objetivos y metas. 
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Con excepci6n del documento denominado "Perfil del Primer PlanDesarrollo de la Core Suprema do Justicia del Ecuador: Bienal de1991-1992", que puede calificarsecomo un documento pionero en materia de planificaci6n en la Funci6n Jurisdiccional,puede afumarse que tal actividad ha pelmanecido ausente dentro del Organo Judicial. 
Ademrs, el Departamento de Planificaci6n no posee ni los recursos humanos nimateriales suficientes para fundamentar un proceso de planificaci6n.
 

A otro nivel, en la investigaci6n de campo 
 se detect6 quelos distritos, pr~cticamente se a nivel de judicaturas deignor la existencia y/ojudicatura establece sus propios planes 
necesidad de la planificaci6n. Cadade trabajo y Ileva cabo propiosa sus mecanismosde control de gesti6n. En ninguno de los dos casos se puede hablar de sistemnas orgAnicosde planificaci6n y control de gesti6n. 

Recomendacidn 5.1
 

Reforzar los planteamientos y lineamientos existentes
actividades de la Corte Suprema y 
sobre planificaci6n de lassus dependencias en el pats. Los objetivos y planesglobales deberfan formularse paraperfodos de por lo nenos cuatro afios; complementarsecon programas operativos anuales que contengan programasy metas alcanzables;ponerlosen ejecucin; y, reformular el ciclo al tdrmino de cada ejercicio econmico, a la luz de losresultados alcanzados y evaluados mediante sistemas pre-establecidos para control degestidn. 

Recomendacidn 5.2 

Dotar al Deparamentode Planificaci6nde los recursoshwnanos y de lasfacilidades
necesariasparasustenta los planes de desarrollode la insritucidn. 

Recomendaci6n 5.3 

Involucrar en el proceso de planificacidn a los 6rganos distritalesy a las unidades
centrales de apoyo, de modo que se obtenga su efectiva participacidnen su ejecucidn. 

6. Presupuesto y financiamiento
 

En materia de presupuesto y f'mancianiento existen 
unprimera de ellas conjunto de deficiencias. Laes el incumplimiento de la disposici6n legal sobre la autonomfa paramanejo de los recursos econ6micos. No el se han aplicadoen junio y setiembre de 1989, 
las reformas legales introducidas que otorgan autonomfa e independenciaJurisdiccional en a la Funci6nel proceso de ejecuci6n presupuestaria. Ademds,para la Administraci6n pese a que el Reglamentode la Caja Judicial estableceincrementos, reducciones 

que las reformas presupuestarias dey traspasos de crdditos deben ser aprobadas por la Cone Suprema,en la prdctica dichas reformas son sometidas a la aprobaci6n de 6rganos extemos(fundament.lmente el Ministerio de Finanzas). 
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El proceso de elaboraci6n del Presupuesto no se sobre basesplanificaci6n, desarrollaevaluaci6n de necesidades, s6lidas de 
por el Congreso Nacional 

etc. Esto da lugar a que el presupuesto aprobadono contenga objetivos, programas ni metas claramente definidos. 
Los recursos propios provenientes del rendimientointegran en de los dep6sitos judiciales no seel proceso de elaboraci6n del presupuesto, pese a la existencia de disposicioneslegales expresas al respecto.
 

En los 6rganos distritales se desconoce
presupuestario en alto grado el funcionamiento del sistemay f'manciero. A pesar de que pocosdesconcentraci6n del manejo econ6nico, 
hace meses se inici6 un proceso deen esta materia se aplica, ensobre concentraci6n de atribuciones y decisiones 

buena parte, lo dicho 
en las oficinas centrales de Quito. 

De acuerdo con las cifras examinadas enen las asignaciones estatales. AdenAs, 
este estudio, no existen incrementos reales 

debilitan frente a 
las peficiones de incrementos presupuestarios sela realidad que demuestra falta de habilidad o capacidadespecialmente de gasto,en las asignaciones y disponibilidades de recursos propios para inversiones. 

No se han planteado ni estudiado altemativas para la procuraci6n de recursosgeneraci6n aut6noma proveniente de fuentes distintas a las existentes. 
de 

Las anotaciones anteriores configuran uno de los principales problemasSuprema que, junto de la Conea la falta de planificaci6n, definena la unaque debe otorgarse especial 
especie de fragilidad estructural 

importante lo relativo 
atenci6n, sin descuidar que en ello juega un papela la calificaci6n de los recursospersuasivas que puedan Ilevarse 

humanos necesarios y las accionesa cabo con otros 6rganos del Estado. 

Recomendacidn 6.1 
Disefiar y ejecutar un plan estratdgico dirigido a lograr una reforma constitucionalpor la cual se asigne a la FuncidnJurisdiccionalun porcentajefijo del presupuesto generaldel Estado. Este plan deberfa ejecutarse en el afio de 1991 para que la disposicin tengavigencia en el presupuesto de 1992. La asignacidnpresupuestaria as( conseguida deberfa
constar como partidaglobal en el presupuesto general del Estado.
 

Recomendacidn 6.2
 
El Tribunal de la 
 Corte Suprema, envigentes que cunplimiento de las disposiciones legalesle otorgan autonomfa, deberta aprobar el programa-presupuesto operativoanual. En la elaboracidn de este programa-presupuesto deberfan tomarse en cuenta losplanes previamente elaboradospor el Departamentode Planificacincon la participacidndelos 6rganosdistritalesy otros. Igualmente deberfan incluirse todos los recursos disponibles. 

Recomendacidn 6.3
 
El programa-presupuesto as[ aprobado deberfa 
 comunicarse al Ministerio deFinanzaspara que ordene las transferenciasy crddiros automdticos a la Caja Judicialde la 
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Corte Suprema, mediante cuotas mensuales equivalentes a una doceava parte de la 
asignacidnglobal constante del presupuesto generaldel Estado. 

Recomendacidn 6.4 

El programa-presupuesto operativo anual aprobado por el Tribunal de la CorteSuprema deberta ser difundido internamente y aplicado por los 6rganos responsables dealcanzar los objetivos definidos en los programas. El control de su ejecuci6n serfa ilevadoa cabo por el Presidentede la Cone, los Departamentosde Planificaci6ny Financieroy, enmateriasde excepci6n, por la Comisi6n Internadel Tribunal. 

7. Carga de trabajo y acumulaci6n de causas
 
A pesar de las 
 limitaciones metodol6gicas que se sefialaron en el proceso demedici6n de la carga de trabajo, la aproximaci6nacumulaci6n de causas a que se ha Ilegado refleja una progresivaque podrfa ilegar a lfxnites imprevisibles si nooportunamente las medidas correctivas necesarias. 

se adoptan 

a) La acumulaci6n en todas las judicaturas del pafs se ubic6 en el ordende m:s de 430.000 causas pendientes de resoluci6n hacia fines de
1989. 

b) M~s de las dos terceras parnes de causaslas acumuladas, a nivelnacional, coresponden a los Juzgados de lo Civil. 
c) La "productividad" de los jueces difiere considerablemente segtln lasjudicaturas y regiones.
 

Los problemas relacionados con la acumulaci6n de 
causasen pendientes, especialmente
las judicaturas de primera instancia, toman dimensiones que producen preocupaci6n.
obstante, existen Noserias dudas sobre la confiabilidad de las estadfsticasLos andlisis que pueden que se publican.hacerse con base en las estadfsticas oficiales, conducen aresultados de dudosa realidad. 

Recomendacidn 7.1
 
Realizar con 
cardcterprioritariouna especie de censo nacional sobre el nirmero yestado de las causaspendientes de resolucidn en cadajudicatura. Ello permitird contar conuna base ciertapara su seguimiento ulteriory para la planificacidnen este campo. 

Recomendacidn 7.2 
Desarrollar,en una fase posterior,estdndares o coeficientes que permitan identificarcon propiedadlos niveles de productividadde las judicaturasy los grados de concentracidny/o de necesidad de creacidn de nuevas judicaturas. 
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8. Administraci6n de personal 
La calidad de cualquier organizaci6n dependenhumanos. mucho de la de susPara ellos es preponderante recursosla existencia y el efectivo funcionamiento de unsistema de personal.
 

En Ecuador, adn no existe un 
sistema integrado de administraci6n de personalla Cone Suprema y sus dependencias. paraEl proceso se encuentra en su fase inicial y debe iradaptandose progresivamente, sin apresuramientos. 

Se cuenta con el Reglamento de Carreraobjerivo es Judicial, recientemente dictado, cuyoregular el funcionamiento del sistema. Aunqueevaluarlo, es necesario advertir que 
resulta muy temprano para 

reformulaci6n deberfa 
el p.so de su aplicaci6n y posible necesidad desubordinarse a vaxioslos cambios estructurales, cuyos lineamientosgenerales se plantean en el "Perfil del Primer Plan Bienaltrabajos desarrollados dentro del PRODAD y 

de la Corte Suprema", en 
en las secciones precedentes de este estudio. 

La ejecuci6n del referido plan y de las recomendaciones quepuedan surgir, con~levan a partir de este estudiocambios que afectan la organizaci6n y estructuray, en consecuencia, modifican alteran de la instituci6no las funciones, requisitos y responsabilidades demuchas posiciones ocupacionales. En este sentido, los esfuerzos que secabo, vienen levando adentro del PRODAD, para el desarrollo de manuales destinadosde la administraci6n personal, deben tomar en 
a varios subsistemasde cuenta las potenciales reformasestructurales del Organo Judicial.
 

En particular, 
 el estudio ha detectadoadministraci6n de personal 
problemas en Areas estrat6gicas para latales como: inventario, planeaci6n, regimen de remuneraciones,

etc.
 

El inventario de personal que
limitaciones en cuanto 
lieva a cabo el Organo Judicial tiene seriasa la informaci6n disponible. Ademds, el procesamiento de lainformaci6n es todavfa muy rudimentario y atrasado.
 

Los cdlculos del suministro interno 
 de personal implican mucho mAscuenta del ndmero de empleados. Los encargados que la mera 
los recursos de la planeaci6n investigan y clasifican 
preveer 

humanos actuales a fin de conocer su calificaci6n. Esta informaci6n permitetentativamente los nuevos puestos y las vacantes que se pueden ilenar con losempleados actuales. 

Considerar a los empleados actuales para lasimportancia en tdrminos de incentivos que ayuden 
nuevas oportunidades resulta de gran

a mejorar el climaorganizaci6n laboral de cualquiery genera mayor estabilidad ante la perspectiva de avance y progreso. 
Las organizaciones contratan personal

los objetivos a fin de efectuar labores que contribuyan aque se han determinado. Paraorganizaciones dettrminan sus 
poder adquirir personal id6neo, lasnecesidades de recursos humanos y estudian los 
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requerimientos de sus puestos. A continuaci6n, el departamento de personalcontrata a los individuos que selecciona ydesempefiaran esos puestos, apelando a fuentes internasexternas de suministro de personal. 
y 

La planeaci6n de recursos humanos es tdcnicaunasistematica la provisi6n para determinar eny demanda de formarecursosLa determinaci6n humanos que una organizaci6n requiere.del ndimero y tipo de empleados necesarios, permite que el departamentode personal pueda planear sus labores de recluamiento, selecci6n, capacitaci6n y otras.
 
Todas las organizaciones, 
 y principalmente lasSuprema de Justicia, que cuenta 

de gran tamaflo como la Cortecon
aplicar un 

mds de tres Mil puestos a nivel nacional, necesitanproceso de identificaci6n necesidades de personalde a corto, mediano y largoplazo. 

Recomendacidn 8.1 

Redimensionar el nibnero y las atribucionesde 6rganosy funcionariosencargadosdelos distintos procesos de adninistraci6n de personal, a la luz de los cambios que seapliquen en la organizacidn.
 

Recomendacidn 8.2
 

Configurar un departamento de personal central con 
 recursos humanos altamentecalificadospara el desarrollo y aplicacidn de los subsistemas de personal e incorporaraesta divisidn el proceso de capacitaci6ny desarrollode recursos humanos. 

Recomendacidn 8.3
 

Redefinir, desarrollar y 
 actualizar, progresivamente, lamanuales relacionadoscon normativa vigente y losla clasificaci6n, valoraciony evaluacion del desempehio yprocedimientos,en concordanciacon los cambios que se produzcan en dicha normativa y 
en
 
otros 

la estructuraorganizacional. 

Recomendacidn 8.4 

Mejorar el nivel de remuneracionespara hacerlo correspondercon el practicado enorras instituciones del sector pdblico, y modificar la escala de remuneraciones,para queOsta sea el producto del andlisis de los variosfactores que configuran las distintas clases yposiciones ocupacionales. 

Recomendaci6n 8.5 

Mejorar y ampliar al universo de las dependencias la prestacidn de los servicios
sociales. 

65
 



Recomendacidn 8.6 
Modificar las denominaciones de los pueslos, especialmente los que se relacionan con funciones adjetivas, en concordanciacon la naturalezade las tareas. 
Recomendacion 8.7 
Simplificar la adrn'nistraci6nde las remuneraciones mediante el Uso de programas

sencillos en equipos y sistemas informatizados. 

9. Sistemas de informaci6n: Estadisticas judiciales 
El andlisis de los datos suministrados por la Direcci6nla Corte Suprema de Estadfsticas Judiciales depermite detectar diversas deficienciascompilar y publicar la informaci6n referente al movimiento 

en el m~todo utilizado para
pals. de causas en los tribunales delPor ejemplo, segdin los datos procedentes
ingresadas en 1989 en 

de esta unidad, el mayor niimero de causaslos Tribunales Penales corresponde18%), seguido del de Guayas al distrito judicial de Azuay (el(el 15%) y del de Pichinchadiltimos distritos tienen (el 14%), cuando estos dosuna poblaci6n mucho mayor que el primero y un ndmero superiorde despachos judiciales.
 

Existe, pues, un problema con respecto la
estadfstica. Esre problema tiene 
a confiabilidad de la informaci6nsu origen bsicamente en dos situaciones: la captura de lainformaci6n y la forma en que se procesa la misma.
 

Con respecto

problema de atraso en 

a la primera situaci6n, se ha comprobado la existencia de un graveel envfo que de la misma hacen las dependencias judiciales a laDirecci6n de Estadfsticas Judiciales. 

El incumplimiento de tal obligaci6n puede deberse
la limitada disponibilidad de recursos para atender dicha 
a distintas causas, que van desde
 

desconocimiento tarea hasta ]a falta de interds
de las posibilidades oque ofrece este tipo de informaci6n para mejorar elplaneaniento y control de la Administraci6n de Justicia. 
En cuanto a la forma en que se procesa la misma,personal con que es evidente que elcuenta la Direcci6n de Estadisticas Judiciales y la carencia 

poco
adecuado, provoca que de equipoun alto volumen de informaci6ncuestionarios trimestrales), causando 

sea procesada manualmente (935una gran presi6n de trabajo, que podrna fuentecomprensible de errores. 
ser 

Otro problema detectado en el sistema actualusuarios de estadfsticas, se refierede las mismas. Las a lostinicas estadfsticas publicadascorrespondientes actualmente son lasa causas ingresadas, resueltas y pendientes,usuarios interesados par ellar, olvidndose 
de poca utilidad para losque las estadfsticas judicialesfinalidades (informaci6n general, tienen diversasinvestigaci6n, administraci6n, etc.) y que en numerosospafses -entre ellos los latinoamericanos, una d-sus principales funciones deberia ser la de 

66 

'j 



servir de instrumento al administrador judicial, para la planificaci6n, seguimiento y control 
del proceso de las causas ingresadas. 

Recomendacidn 9.1
 
Reorientar las estadtsticas judiciales de 
manera queadministradorde justicia, para que dste las utilice en 

su principal usuario sea elel seguimiento y control del procesode administraci6nde justicia. 

Recomendaci6n 9.2 

Disehiar un sistema de estadfsticas judiciales y seguimiento de causas, segan los
lineamientos que se indican en el Anexo No.15. 

10. Automatizaci6n de oficinas 

Actualmente la Corte Suprema
oficinas, aunque existe 

no posee ningdin sistema de automatizaci6n deun proyecto en desar-ollo dentro del PRODAD, con respecto al cualpueden hacerse las observaciones que a continuaci6n se indican.
 

En primer lugar, parece acertado escoger 
 comola gama de posibilidades opci6n principal a desarrollar, entredisponibles actualmente en el de la,inbito automatizaci6nofr~',~' la de procesamiento de textos. deDada ]a naturaleza de los Organos JudicialesS.ciones productoras, procesadoras como y usuarias de informaci6n escrita, esta aplicaci6nse-ia L.Judablemente de gran utilidad.
 

Sin embargo hay 
 que hacer notar que un programa de automatizaci6nno tiene que ser necesariamente uniforme a travds de 
de oficinas,

todo el dmbito nacional, sino mdsbien ajustado a satisfacer las necesidades de aquellos despachosvolumen. judiciales de mayorEsto no significa que los
sistema, puesto que la adopci6n de 

despachos pequefios no puedan beneficiarse de esteuna serie de "formularios o resoluciones tipo" uniformes
para ciertas diligencias judiciales es independiente del medio (electr6nico 
o no) en que seencuentren. 

En segundo lugar, con relaci6n amedida que se 
la idea de capturar directamente la informaci6n adigita en estos "formularios o resoluciones tipo" electr6nicosen una base de datos para incluirlaa nivel nacional, considerase queatractivo si bien esta idea tiene un grandesde el punto de vista te6rico por la unicidad de la fuentepresenta a la vek. una de informaci6n,gran cantidad de dificultades prdcticas por cuanto requiere unarigidez en la redacci6n. Esto se contrapone con el objetivo 

gran
de flexibilidad dentro de laestandarizaci6n que provee la automatizaci6n de oficinas.
 

Asimismo, desde 
 el punto de vista prictico, este tipo de captura automAtica de lainfcrmaci6n electr6pica requeriria necesariamente de interconexi6n, o sea nocon equipos micro-computadores serfa operativano enlazados, que es precisamentede informatizaci6n. la opci6n mds barataEn consecuenc;a, los costos subirfan, al necesitarse, segtin el plan 
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esbozado, algfin tipo de comunicaci6n de datos a nivel 	nacional, lo que supone un tipo 	dealmacdn electr6nico central.
 

En cuanto 
a la propuesta de establecer bases de datosla 	 a nivel nacional, teniendo encuenta extensi6n territorial del Ecuador, el estadotelecomunicaciones, 	 actual de su sistema dey el volumen de informaci6n a manejar, no deberfa planearse el acopiode datos a nivel nacional, sino rAs bien a nivel 	de distrito judicial, en la sede donde existauna Corte Superior. Esto tampoco implica que selos 	 avale como objetivo el informatizar todasdespachos judiciales. Por el contrario, si bien la informatizaci6n puedeavuda en 	 ser de granlos dospachos judiciales con un elevado volumen de causas, podria resultarcarga mds en los despachos pequefios.	 
una 

Con respeccto a lo anterior, so debe apuntar que,importante 	 en sistemas de informaci6n,no es 	definir como objetdvo un "Plan Nacional lo
de Desarrollo Informftico", sinoun "Plan de Desarrollo de Sistemas de Informaci6n". Esto no significa que el dosarrolloinformtico no sea considerado de utilidad para el Organo 	 Judicial del Ecuador. Lo quesugiere 	 es que lo fundamental es ideificar y sistematizar la informaci6norganismo para luego definir el por qud, 

que maneja este 
la informi~tica. 

el c6mo, el cudnto y el d6nde de la utilizaci6n deLa herramienta informAtica,
privilegiarse en 	

si bien es de gran utilidad, no debesi misma, sino en funci6n de las necesidades que se pretenden atender. 
Finalmente, se considera oportuno hacer dos breves comentarios respecto de algunasideas expresadas por los funcionarios entrevistados, en cuanto ainformiticas 	 otras posibles aplicacionesque justificarfan la creaci6n del proyecrado Centro de C6mputo Judicial. 
Primero, para que el deCentro C6mputosuministre estadfsticas judiciales, 	

a instalar procese la informaci6n yse requiere previamente que sesistemas 	 hayan disefiado losy procedimientos y sobre todo que se haya definido quidnes serfan los usuariosde las 	estadfsticas, tal y como se plantea anteriormente. 

Segundo, en cuanto a la posibilidad de desarrollar un sistema de refeiencia legislativa, vale la pena 
en este futuro Centro de C6mputo 

Ecuador y disefiado al efecto conocido 
considerar un sistema existente encomo "LEXIS" (descrito en el Anexo No. 16), antesque embarcarse cn un 	esfuerzo adicional y no necesariamente superior a lo ya 	disponible. 

Recomendacidn 10.1
 

Darle seguimiento al proyecto 
en desarrollo dentro del PRODAD, considerando
sobre todo los siguientes aspectos: 

a) Un programa de automatizacidn de oficinas no tiene que ser necesariamenteuniforme a travis del pals, sino mds 	 bien ajustado a satisfacerprioritariamente las necesidades de los despachos judiciales con mayor
volumen de causas.
 

b) La adopcicn de 
una serie de 'formularios o resoluciones tipo" electrdnicascon la finalidad de incluirlos en una base de datos a nivel nacional puede 
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oponerse a! objenivo de flexibilidad .y requiere necesariamente deinterconexidn, es decir de un equipo de macro-compuadoras,de alto costo. 

c) La base de daros deberta establecerse a nivel de distritos judiciales, sobretodo en los que tienen un elevado volumen de causas. 

d) Mds que definir un Plan Nacional de Desarrollo Informdtico, lo mdsconveniente serfa disehiar un Plan de Desarrollode Sistemas de Informacidn. 

e) Para la creaci6n de un Centro de Cdmputo Judicialse requiere previamenteque se hayan disefiado los sistemas y procedimiento y que se hayan definidoquidnes serlan los usuarios de las estadfsticas. Asimismo conviene explorar
lasposibilidadesque puede ofrecer at respecto el sistema LEXIS. 

11. Otros 

Pese a la existencia en la Cone Suprema y en el Congreso Nacional de comisionespermanentes encargadas de codificar, actualizar y modernizar la legislaci6n, pareciera queen el Ecuador, y particularmente en materia judicial, se ha detenido el transcurso deltiempo. La normatividad jurfdica, los procedimientos, las instancias y las cuantfas semantienen desde hace afios sin modficaci6n alguna. 

Asf por ejemplo, las disposiciones legales sobre instancias y cuantfas se encuentranfuera de tiempo; muchas de ellas estAn expresadas en tdrminos absolutos referidos a larealidad de hace algunas ddcadas; otras son rfgidas en cuanto determinan cifras absolutas ydefinen a-priori detalles sobre la organizaci6n intema; y, algunas no se cumplen
sirnplemente porque en la aetualidad no son aplicables. 

Adem s, los tramites v procedimientos, tanto judiciales come administrativos, no sonuniformes en las distintas judicaturas y distritos. De la investigaci6n de campo se pudoconf'mnar amplia dispersi6n de criterios sobre ellos. 

Recomendacidn 11.1 

Revisar y forralecer los procesos de reformulacidn de las leyes sustantivas y
adjetivas. 

Recomendacidn 11.2 

Promover la realizaci6n de seminarios o talleres periddicos de jueces, como medio 
apropiadopara alcanzarlos objetivos indicados en la recomendacidn anterior. 
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CAPITULO III
 

LA PROCURADURIA 
 GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO PUBLICO 

En materia penal, la misi6n esencial del Ministerio Puiblicointereses de la sociedad es la de velar porque lossean preservados, cuando un delito ha sido cometido, medianteejercicio de ella acci6n penal y la intervenci6n
procedhniento penal. Ahora bien, 

del fiscal durante las diversas etapas del es condici6n necesaria de un proceso penal imparcial, nos6Io la independencia judicial, sino asimismo la del organismo encargado de representar ala sociedad; a este respecto, tan inadmisibles son las arbitrariedades en el juzgamientocomo en la acusaci6n. De ahf la preocupaci6n porque el Ministerio Pdblico sea unaut6nomo o se entehalle a cargo de un 6rgano que asegure y aliente la imparcialidad de susmiembros. 

En Amdrica Latina, los sistemas en vigor bastante variados: en algunos parses,el Ministerio Piiblico 
son 

depende del Poder Ejecutivo enteramente (Argentina, Colombia,Mdxico) o en cuanto al nombramiento de sus funcionarios o a su funcionamientoadministrativo (Brasil, Panam,); en otros, es un organismo judicial (Costa Rica, ReptiblicaDominicana); en otros finalmente, depende de la Procuradurfa General (Guatemala,
Honduras). 

Este ditimo modelo se aplica en el Ecuador. El Ministerio Pdblico forma parte de laProcuradurfa General del Estado, aunque sus funciones especificas se refieran casiexclusivamente a ]a representaci6n de la sociedad en el procedimiento penal. 
Por ello, la secci6n A de esta parte del estudo es comdn a ambas instituciones,mientras que las secciones ulteriores se dedican fundamentalmente al Ministerio Pablico. 

A. ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

1. Procuraduria General del Estado 

La Procuraduria General del
aut6noma 

Estado es una persona juridica de derecho pdblico,e independiente en el ejercicio de sus funciones, con sede en la Capital de la 
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Repdblica; su representaci6n legal la ejerce el Procurador General. 

El Procurador General es la mAxima autoridad y el representante legal de laProcuradurfa General del Estado. Esta funci6n puede ser subrogada o delegada en caso deinhabilidad, enfermedad o ausencia temporal, asf como en el caso de ausencia definitiva,hasta que se nombre al nuevo Procurador. Las principales funciones del Procurador Generaldel Estado son las de asesorar y representar judicialmente al Estado. Pam una enumeraci6ncompleta de tales funciones, vdase el Anexo No. 17.
 

Para acceder al cargo de Procurador General se 
deben reunir los requisitos que seexijen para ser ministro de la Cone Suprema de Justicia, o sea:
 

a) ser ecuatoriano por nacimiento;
 

b) hallarse on 
 ejercicio de los derechos de ciudadanfa; 

c) ser Doctor en Jurisprudencia; 

d) haber ejercido su profesi6n o la magistratura en alguno de los juzgados o 
Cortes Superiores de la Repdblica por un tiempo no menor a doce aflos; y 

e) tener 35 afios de edad como minimo.
 

En cuanto al perfodo 
 de duraci6n en sus funciones del Procurador General, laConstituci6n establece que dicho periodo serd de cuaro afios (artfculo 111), mientras que laLOMP estipula que serd de cinco afios (articulo 7). Sin embargo, si se tiene en cuenta quela Constituci6n es de la icy suprema del Estado, se deduce que el perfodo legal es el de 
cuatro afios. 

El Procurador General del 
tema 

Estado es nombrado por el Congreso Nacional, de unaque, para el efecto, propone el Presidente de la Repdiblica. Responde ante dichoCongreso, el cual puede removerlo de su cargo a petici6n del Presidente de la Repdiblicaen caso de culpa grave en el cumplimiento de sus funciones o por incapacidad permanente 
para desempefiarlas. 

' Artfculo 112 de la Constituci6n y artfculo 2 de la Ley Orgdnica del MinisterioPiblico, Decreto No. 3544, publicado en el Registro Oficial No. 871 del 10 de julio de
1979 (en adelante, LOMP). 
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La Procuradurfa General estA constituida por la Asesorfa Juridica, la Fiscalfa Generaly las denfis dependencias establecidas en la ley7 (vdase el Diagrama No. 4). 

Segdin su Reglamento Orgdnico Funcionali, la Procuradurfa General del Estadoconsta de los siguientes niveles administrativos: 

a) 	 Nivel ejecutivo, conformado por los funcionarios siguientes:Procurador General del Estado, Subprocurador General, Ministro FiscalGeneral y Director General del Litoral. A este nivel corresponde laelaboraci6n de los programas de trabajo, distribuci6n, control y
evaluaci6n de sus resultados. 

b) Nivel asesor, constitufdo por las unidades siguientes: 

i. Despacho del Procurador General: 

-	 Direcci6n de Asesorfa Juridica; 
-	 Consultorfa. 

ii. 	Fiscalfa General: 
- Asesorfa Juridica; 

- Consultoria. 

c) Nivel 	auxiliar, compuesto por las unidades siguientes: 

i. Despacho del Procurador General: 

Secretarfa General, integrada por Documentaci6n 
y Archivo, Relaciones Ptdblicas, Procesamiento 
Automitico de Datos y Estadfstias;
Direcci6n Financiera, integrada por Contabilidad, 
Presupuesto, Administraci6n de Caja y
Recaudaciones; 

' Artfculo 4 LOMP. Hasta septiembre de 1990, tambidn fcrmaba parte de estainstituci6n la Divisi6n Nacional contra 	el Trtfico Ilfcito de Estupefacientes, cuyo principalorganismo, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP), haadquirido el rango de persona jurfdica aut6noma de derecho ptiblico gracias a la Ley sobreSustancias Estupefacientes y Psicotr6picas, publicada er el Registro Oficial No. 523 delde septiembre de 1990 (artfculo 9). 

1 Reglamento Orgnico Funcional de la Procuradurfa General del Estado, Acuerdo No.065, publicado en el Registro Oficial No. 966 del 28 de junio de 1988, Tftul: I, artfculos 1 
a 6. 
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DIAGRAMA No. 4 

ESTRUCTURA BASICA DE LA PROCURADURIA GENERAL 
DEL ESTADO Y DEL MINISTRIO PUBLICO 

PROCURADOR 

GENERAL 

MINISTERIO PUBLICO 
IRA 

SUBPROCRAO 

SECRETARA ASESORIA SCEARI 

jSGENERAL AJURIDNICA GENER 

MIN.FICAL GELCONTBRO. EGIIONA
 
MINISTROSI
 

FISCALES 

~DIRECCIONES: 

- FINANCIERA
 
GECIA4S FISCIALES: 


EUSO
- PENAL U AO 
- BIENES Y SERVICIOS-TRANSITO 
- CONTROL DE CONTRATOS 

- DUANA 

- CONTROL DE JUICIOS 
- INVESTIGACIONES JURIDICAS 



Direcci6n de Recursos Humanos, integrada
Personal, Organizaci6n y Mdtodos 

por 
y Servicios

Asistenciales;
Direcc16n de Bienes y Servicios, compuesta por
Abastecimiento, Almacdn, Mantenimiento y
Servicios Generales y Biblioteca. 

ii. Despacho de la Fiscalfa General: 

- Secretarfa del Ministerio Fiscal General. 
d) Nivel operativo, formado por las unidades siguientes: 

i. Despacho del Procurador General: 

- Direcci6n de Control de Juicios; 
- Direcci6n de Control de Contratos; 
- Direcci6n de Investigaciones Jurldicas. 

ii. Fiscalfa General: 

- Ministerios Fiscales Distritales; 
- Agentes Fiscales de lo Penal, de Tninsito y de

Aduanas.
 

Corresponde 
 a la Procuradurfa General del Estado las siguientes funciones yfacultades (artfculo 3 LOMP): 

a) El patrocinio del Estado, o sea, la representaci6n judicial del Estado9 ,ejercida por el Procurador General del Estado, personalmente omediante delegaci6n a un funcionario del Ministerio Pdblico o alasesor juridico de la correspondiente entidad;
 

b) El asesoramiento legal, a 
pedido del Presidente o Vicepresidente de laReptiblica, de los Ministros de Estado, del Contralor General y de losSuperintendentes de Bancos y Compafifas; y
 

c) El patrocinio pdiblico, 
 a travds de la Fiscalfa General. 

Esta represenxaci6n no menoscaba los deberesMinistros y Agentes Fiscales, asi 
y atribuciones que corresponden a loscor' a otros funcionarios, paraestablecidas en las leyes (articulo 12 LOMP). 

ejercer las acciones 
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2. El Ministerio Pfiblico 
El Ministerio Pdblico se ejerce por el Procuradory Agentes Fiscales y los demis funcionarios determinados 

General del Estado, los Ministrosprincipal misi6n consiste en la ley (artfculo 1 LOMP). Suindicado, 
en el ejercicio del patrocinio ptiblico,se efectija a travds de la Fiscalfa General, 

el cual, como ya se haFiscal General, los Ministros Fiscales, 
que estard integrada por el Ministro

establecidos por la ley (artfculo 22 LOMP). 
los Agentes Fiscales y los demds funcionariosLas funciones, atribuciones y deberes de cadauno de ellos figuran en el Anexo No. 18.
 

La intervenci6n 
 del Ministeriopenales que Piblico es imprescindiblese iniciaren de oficio; en todos los procesosno lo es, en cambio, en los juicios iniciados medianteacusaci6n particular.
 

En los lugares 
 donde no hubierenombrard Agentes Fiscales,Promotres el Ministro FiscalFiscales, para cuya del Distritodesignaci6n se preferirdjurisprudencia o a doctores ena abogados. 

2.1 Ejercicio de la acci6n penal
 
El Ministerio Pdblico 
no o de perseguir la acci6n 

podrd renunciar a la obligaci6n c ejercer la acci6npunitiva exhibida penaldentro del procesoencuentren causas penal, salvoque justifiquen que sesu renuncia.
 
La acci6n 
 penal piblica se inicia mediantecuyos antecedentes es la excitaci6n fiscal. En ella se 

el auto "cabeza de proceso", uno deconsidere delito, con expondrA por escrito el hecho quela descripci6n minuciosa seel nombre de odas las circustanciasy apellido de los autores, c6mplices y 
que se conozcan,encubridores (si se los conociere),nombres de los testigos que puedan declarar. Ademds sefialard los actos 

y los 
opini6n del Ministerio Pdiblico, deben procesales que, enser practicados por el juez.
 

El Ministerio 

procesos penales 

Pdblico debe compel.r a los respectivos jueces para quepor la comisi6n de delitos, fundamentando inicien lossu decisi6nhubiesen recibido, segin la cual en la noticia quese ha cometido un delito. 

2.2 Sumario
 
En el sumario 
se deben practicar losexistencia del delito, asf actos procesales necesarios para comprobar lacomo pam individualizar e identificar a sus autores, c6mplicesencubridores. y 

El sumario se inicia condisposiciones, el auto cabeza de proceso, el cualla orden de citar al Ministerio debe incluir, entre otraspersonalmente Piblico, medianteo depositada boleta entregadaen el despacho respectivo.no podrdn excusarse Los funcionarios de esta instituci6nsino en cieros casos contempladosCivil y, cuando lo hicieren, en el C6digo de ProcedimientoharAn constar la excusa con juramento;causas pueden por estas rismasser recusados. 
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2.3 Etapa intermedia 
Cumplidos los actos procesales propios del sumario, el juez lo declarard concluido yordenard, de oficio, que el acusador particular formalice la acusaci6n por escrito enperenterio de el lapsotires dfas; con fornalizaci6n oPdblico dictamine en 

sin ella, el juez dispondrd que el Ministerioel plazo de seis dfas. Cuando no hubiere acusador particular, el juezordenard que el Ministerio Pdblico dictamine en el mismo plazo. 

Tanto el acusador particular como el Ministerio Pdblico expondr/n1) la infracci6n en la acusaci6n:reprochada, con todas sus circunstancias; 2) los datos sobre el acusado; y3) la disposici6n legal que sanciona el acto por el que se le acusa.
 
Si el Ministerio Pdblico 
no emite su dictamen dentro del plazo de seis dfas,le impondrd inmediatamente el juezuna multa correspondienteminiimo vital por el retardo y notificard a la jefatura 

a la cuarta parte de un salario
de recaudaciones pam que la hagaefectiva, debiendo agregarse al proceso el comprobante otorgado por esa dependencia. En lamisma providencia, el juez concederd al Ministerio Pdiblicode seis dfas, vencido el cual, 

un nuevo plazo improrrogablesi no hubiere dictamen, continuard la causa en rebeldfa delMinisterio Piblico. 

Si el Ministerio Pdiblico, al momento de cuwplir con el dictamen,han onitido algunos actos observa que seprocesales esenciales, podrd solicitar al j-lez la reapertura delsumrio por el plazo de diez dfas, para la prdctica de dichos actos. 
Contra los tres tipos de sobreseimiento previstos por la ley,puede apelar y, si el el Ministerin Pdiblicojuez decreta la libertad del sindicado, se la otorgard bajo cauci6n,cualquiera que sea el delito imputado. 

2.4 Plenario
 
En la 
 etapa del plenario se practicardn los actos procesales necesarios
comprobar la responsabilidad o 

para

inocencia del procesado, a fin de condenarle o absolverle.

La providencia del Presidente del Tribunal Penal declarando la instalaci6n de dsteaudiencia piblica debe notificarse inmediatamente en 
Tribunal, al fiscal, al procesado o a su defensor y, 

a los otros jueces que conforman dichosi los hubiere, al acusador particular yal garante. 

Si el fiscal que intervino en el sun'iario senombrarA hubiere abstenido de acusar, el Presidentea otro fiscal para la sustanciaci6n de la etapa del plenario. 
Las panes presentarin una lista de los testigos que deben declarar enpedirdn las demds pruebas que la audiencia yen ella han de examinarse. 



En el da y hora sefialado. para ]a realizaci6notras personas, el fiscal, quien, de 
de la audiencia comparecerdn, entreno concurrir, ser d condenado avalor de la tercera una multa eouivalente alparte de un s-lario mfnimo vital.con justa causa, el Presidente de' Tribunal 

Si el fiscal se excusare de intervenir,proceder, a sehalar nuevorealizaci6n de una segunda audie..ia, nombrddose 
dfa y hora para la 

un nuevo fiscal. 
Una vez iniciada la aud encia, elrelatando los hechos de manera circunstancial, 

fiscal expondrd el motivo de la acusaci6n,sin emplear invectivasconcluird solicitando la pric:ca de las pruebas que 
contra el acusado, y

determinard expresamente.Seguidamente intervendrdn, uno a uno, los testigos solicitadosasf como los que declararon en por el fiscal o el acusador, 
o su defensor, sin que 

la etapa del sumario y los que hayan propuesto el acusadolas pregl:.ntas que se les hicieren sean capciosas, impertinentes
sugestivas. o 

Concluida la prueba, el Presidente ordenard que se inicieel fiscal serd el debate, durante el cualoido primeramente. en una exposici6n clara y met6dica, sobreimputados al procesado, las pruebas los hechos 
proceso, y 

rendidas durante la audiencia y las que consten en elel grado de responsabilidad del acusado; en depedird la imposici6n de caso encontrarle responsable,la per., correspondiente. Finalmente, el Tribunal dictard susentencia. 

2.5 Impugnaci6n 

El Ministerio Piblico puede impugnar las decisiones judiciales mediante los recursosde apelaci6n, nulidad, casaci6n y mvisi6n. 

B. PERSONAL 

1 Nombramiento, duraci6n en el cargo, requisitos y remoci6n 

1.1 Ministro Fiscal General
 

El Ministro Fiscal 
 General es por un periodo de cinco aiios, por el 
la mdxima autoridad de la Fiscalfa, siendo nombrado,Congreso Nacional deenviard el Procurador una tema que para este efectoGeneral de! Estado, y removido de supedici6n del Presidente de ]a Repfiblica o del Procurador 

cargo por dicho Congreso, a
General del Estado, en caso deculpa grave o por i,,capacidad permanente. 

Izs 'tquisitos para acceder a este cargo son los mismos que los requeridos para serrma-istrado de la Corte Suprema d. Jusficia, o sea: 

a) ser ecuatoria-o por nacimiento; 

b) hallarse en el ejercicio de los derechos de ciudadanfa; 
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c) ser Doctor en Jurisprudencia;
 

d) haber ejercido 
 su profesi6n o la magistratura en alguno dejuzgados loso Cones Superiores de la Reptiblica por un tiempo no menora los doce ahios computados en total; 

e) tener 35 aflos de edad como rfnimo. 

1.2 Ministros Fiscales
 
En cada Provincia habrA 
 unGeneral del Estado de 

Ministro Fiscal, quien serd nombrado por el Procuradoruna terna enviada por el Ministro Fiscal General por un perfodo decinco afios.
 

Los Ministros 
 Fiscales deberin reunir los requisitos exigidosde Corte Superior, y podrtn para ser Ministro Juezser removidos de sudel Ministro Fiscal General, o por propia 
cargo por el Procurador General, a pedido

iniciativa, en decaso culpa grave en elcumplimiento de sus funciones o por incapacidad permanente. 

1.3 Agentes Ficales
 
Los 
 Agentes Fiscales serin nombrados por el Ministroperiodo de cinco afios, y deberdn reuni, Fiscal General por un 

los Jueces los mismos requisitos establecidos por la ley parade lo Penal. Su remoci6n corresponde al Ministro Fiscaliniciativa o a pedido Gene.al, por su propiadel respectivo Ministro Fiscal, en caso de culpa grave en elcumplimiento de sus funciones o por incapacidad permanente.
 
En relaci6n con cargos
los anteriores, las entrevistasencargada de elegir entre la terna toman 

indican que la autoridad en consideraci6n la condici6ncandidatos, sus conocimientos moral de losen materia juridica y, en algunos casos, aunque nocriterio preponderante, la afinidad polftica como 
con el gobierno de rurno. 

1.4 Personal administrativo
 

En cuanto 
 al personal administrativo del Ministero Pdblico, existeSelecci6n de Personal una Comisi6n deque establece ls procedimientos de selecci6n. Paracargos se requiere parricipar en concurso 
ocupar ciertos 

funcionarios de de mdritos. Actualmente,la Procuradurfa 
un 

todos losestn contratados por tiempo indefinido y, por el momento,no existe personal contratado a tiempo fijo o por servicios ocasionales. 

Segdn las entrevistas, los cargos administrativos se haninfluencia polftica vuelto proclives a laen lo que respecta a las promociones o a la ocupaci6n de una plazavacante. 
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2. Subrogaci6n 

En caso de ausencia o falta temporal del Ministrofuncionario del Ministerio Nblico que 
Fiscal General, le subrogard eldesigne el Procurador Generaltratare de un del Estado. Si seMinistro Fiscal, le subrogard el funcionario del Ministerio Ptiblico que designeel Ministro Fiscal General. Finalmente, en los lugares dondeel Ministro Fiscal del no hubiere Agentes Fiscales,Distrito nombrard Promotores Fiscales, para cuyapreferirdi designaci6n sea doctores en jurisprudencia o a abogados. 

3. Efectivos y distribuci6n
 
En el Cuadro No. 
 9 se indica ]a distribuci6n por Distritos de los Ministros yAgentes Fiscales en las 199 Fiscalfas existentes.
 
Existen, ademds, Ltr..s 
 Fiscales regionales deGuayaquil y Aduanas, uno en Quito, otroun tercero en Cuenca. Pese a ser una en

importante regi6n portuaria,ningtin Agente Fiscal de Aduanas no hayen la provincia de Manabi.
 
Sin embargo, 22 Fiscalfas estaban vacantes en
el presupuesto figuran los fondos 

enero de 1991, y ello, pese a que ennecesarios para cubrirlas.realizadas, Segtin las entrevistasesta situaci6n se debe a diversas razones:
 
a) la creaci6n de demasiados cantones que no han 
 podido ser cubiertos por elMinisterio Ptiblico;
 
b) la lejanfa de 
 algunas zonas judiciales, y el escaso y deficiente transportedesde la capital de la provincia;
 
c) la falta de profesionales capacitados que puedan ocupar esas 
vacantes; 
d) el hecho de que los requisitos exigidos para el cargo no estn enconforidad con los salarios previstos para los mismos o .El personal administrativo o de apoyo depende de la Procuradura delGeneral 

Estado. 
Por razones de organizaci6n administrativa y presupuestaria, todosde la Procuraduria General los funcionariosdel Estado, de la Fiscalfaubicados General y del CONSEPen los Ilamados Subprogramas 1, 2 y estaban

3, respectivamente. Actualmente, s6lo se 

El Presidente de la Reptiblica ha decretado austeridad en el gasto fiscal, por lo queacrualmente no se pueden crear nuevos cargos o puestos en la administraci6n pfiblica, sinosolamente Ilenar las vacantes existentes. 
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Mantienen los Subprogramas I y 2, debido a que el 	 CONSEP se ha convertido, como yase ha indicado, en un organismo aut6nomo. 

El Subprograma 2 1o ejerce la 	 Fiscalfa General.incluidos 	 los funcionarios Dentro de este subprograma estn 
Minist-o 	

del Ministerio Piblico que, si bien dependen jertrquicarnente delFiscal General administrativa y financieramente dependenGeneral 	 de la Procuradurfadel Estado. Esta clasificaci6n es
General 	 del Estado, 

la que consta en el presupuesto de la Procuradurfape no 	 corresponde exactamentecontenida 	en a la clasificaci6n de puestosel Reglamreno Org~nico Funcional de la Procuradura General del Estado que,ademis, incluye al Ministerio Fiscal. 

CUADRO No. 9 

DISTRIBUCION DE MINISTROS Y AGENTES FISCALES 
POR PROVINCIAS, ENERO 1991 

PRCVINCIAS- .MINI. AGENTES..'ISCALES.I, 
#RSCALMES lPEN'ALES :TRANSITO 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha, Napo y Sucumbios 
Cotopaxi 
Tunguragua yPastaza 
Chlmborazo 
Bolivar 
Caflar 
Azuay y Morona-Santiago 
Loja yZamora Chinchipe
Los Rios 
El Oro 
Guayas y Galapagos 
Manabi 
Esmeraldas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
4 

31 
3 
5 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
5 

27 
9 
4 

1 
1 
8 
2 
3 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
3 
9 
4 
3 

TOTAL 15 126 50 

FUENTE: 	 Estadisticas Internas del Ministerio Fiscal General, Enero de 
1991 
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Mediante Acuerdo No. 001 de la Procuradurfa General del Estado, emirido el 26 desepriembre de 1990, se fij6 una nueva clasificaci6n de puestos enincluye la Procuradurfa quelos cargos relacionados con el ejercicio del Ministerio Pdblico y que, ademds,sefiala los sueldos de los funcionarios de estas instituciones. Sin embargo, no existe unmanual de descripci6n de puestos. 

4. Formaci6n y capacitaci6n 

Como ya se ha visto, todos los funcionarios del Ministerio Piiblico han de serdoctores en jurisprudencia o abogados.
 

En cuanto a su capacitaci6n, no existe un 
 departamento que dediquese a estaslabores, por lo que los Ministros y los Agentes Fiscales no reciben cursos peri6dicos decapacitaci6n. Ocasionalmente, estos funcionarios del Minisrerio PIdblico asistenvoluntariamente a cursos que organizan las Facultades de JLuisprudencia de las diversasuniversidades del pals o la Funci6n Jurisdiccional. 

Las entrevistas indican la necesidad de la creaci6n de una Escuela Judicial, enque se deberfa capacitarno s6lo a todos los funcionarios del sector judicial, sino tambidn 
]a 

los funcionarios del Ministerio Pblico. La creaci6n de 
a 

esta escuela se consideraimprescindible para el mejoramiento de la Administraci6n de Justicia en el Ecuador. 

5. Salarios 

La escala salarial de los funcionarios de la Procuraduria General del Estadodeterminada a partir de estdun fndice ocupacional (o de clasificaci6n de puestos) y del salario
minimo vital que fija el Presidente de la Reptiblica

para los privados. En el Cuadro No. 

tanto para los empleados pdiblicos como10 se indican los grados existentes en dicha instiruci6ny los sueldos btsicos mensuales para los funcionarios del Ministerio Pdblico. 

A estos salarios bisicos hay que agregar lo siguiente:
 

a) Ministro 
 Fiscal General: 110.000 sucres mensuales en concepto de 
gastos de representaci6n, y otros 110.000 por gastos de residencia; 

b) Ministros Fiscales: 75.000 sucres mersuales por gastos de 
representaci6n, y otros 75.000 por gastos de residencia; 

c) Agentes Fiscales: 40.000 sucres mensuales por gastos de 
representaci6n, y otros 15.000 por gastos de residencia.
 

Ademds existen ciertos beneficics sociales: un decimotercer 
 sueldo (es decir, unmas) se paga el 24 de diciembre mesde cada afho (en caso de no haberse cumplido un ahio detrabajo al momento del pago de este sueldo, se hari en proporci6a al tiempo trabajado); undecimocu-ato sueldo se paga en el mes de septiembre y corresponde a dos salarios 
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CUADRO No. 10
 
SUELDOS EN EL MINISTERIO PUBLICO, SEGUN GRADOS,
 

ENERO 1991 
GRADO _ DENOMINACION 

SUELDO A O MUAL 
18 - Ministro Fiscal General 

144.000 

17 - Director Asesoria Juridica 
del Ministerio Fiscal General 120.000 

15 - Asesor Jurfdico del
 
Minist3rio Fiscal General
 

- Minisjro Fiscal 

96.000 

14 - Consultor Juddico 2 
90.000 

13 - Consultor Jur'dico 2 
86.400 

12 - Agente Fiscal
 
- Abogado de la P.G.E.
 
- Secretario Abogado del
Ministerio Fiscal 


82.800 

10 - Secretario Abogado del
 
Ministerio Fiscal de
Pichincha ydel Guayas 

76.800
 
9 - Asistente de la P.E.G. 


74.400 

8 - Secretaria Particular

de la P.G.E. 


72.000 
7 	 - Asistente del Director Jurddico
 - Secretario Pagador 


69.600 
5 	 - Asistente de Oficina 2 64.800
 
4 - Asistente de Oficina 1 
 62.400 

2 	 - Choer 
60.000 

1 	 - Auxiliar de Servicios 
55.200 

FUENTE: Decreto No. 2076 aprobando el Presupuesto de la ProcuraduriaGeneral del Estado para el ejercicio financiero de 1991, RegistroOficial No. 595, 3 de enero de 1991 



rnfnimos vitales; y un ddcimoquinto sueldo, equivalente a 50.000 sucres, se paga en el mes 
de abril. 

Adicionalmente, ]a Procuradun'a General del Estado paga a todos sus funcionarios,entre los cuales se incluyen a los del Ministerio Pdblico, dos sobresueldos: uno en el mesde diciembre, equivalente a cuatro salarios 

equivalente al 20% mensual del salario mfnimo del empleado y, 

dos salarios minimos vitaJes. En enero 
mi

de 
nimos 
1991, 

vit
el 

ales, y otro 
salario 

en el 
mfnimo 

mes de agosto de 
vital era de 42.000 

sucres. 

Asinismo se reconoce, desde el cuarto afio de labores, un subsidio de antigtiedad 
a panir del quinto afio, un

incremento dicional del 5%. 

Finalmente, tambidn se les paga mensualmente la suma de 25.000 sucres enconcepto de subsidio familiar, asf como otra cantidad similar por compensaci6n al alto 
costo de la vida. 

Los sueldos pagados a los funcionarios del Ministerio Ptiblico son similares a los
del resto de la Procuraduria General del Estado. 

que 
Si se comparan estos sueldos con los de la Funci6n Jurisdiccional, puede observarseel sueldo bdsico mensual del Presidente de la Corte Suprema (200.000 sucres) y de losMinistros de este alto tribunal (180.000 sucres) son superiores al del Ministro FiscalGeneral, que el de los Ministros de las Cones Superiores (100.000 sucres) asirnismoesmds elevado que el de los Ministros Fiscales y que dnicamente el sueldo de los Agentes

Fiscales es superior al de los Jueces (75.000 sucres). 

6. Carrera administrativa 

Los funcionarios del Ministerio Pdblico estAn sujetos a la Ley de Servicio Civil yCarrera Administrativa. Sin embargo, aunque esta ley reconoce la posibilidad de obtenerpromociones de acuerdo con el desempeilo, en la prAcdca dichos ascensos no se dan yaque, desde el momento en que un abogado es nombrado Agente Fiscal, no tiene la mayorposibilidad de ocupar un cargo superior. Esto se debe a que el Ministerio Pdblico s6lonene tres categorfas, las cuales bAsicamente diferencianse por el ndmero de afios deexperiencia. De las invesrigaciones realizadas se ha podido comprobar que es muy raro elcaso en que un Agente Fiscal, despuds de haber ejercido el cargo por diez afios, havaaccedido al cargo de Ministro Fiscal y, agn menos, al de Ministro Fiscal General. 

Sin embargo, en la pr-ctica se da una carrera informal ya que, con la excepci6n delMinistro Fiscal Jeneral, cargo netamente politico, los Ministros Fiscales Distritales y losAgentes Fiscales permanecen en la mayorfa de los casos varios ahios en sus cargos,inclusive duplicando el periodo legal mximo de cinco afios establecido en la ley. 

Asimismo, el anilisis de una muestra de 20 funcionarios del Ministerio Pdblico noperrenecientes al Area administrativa que, entre otros aspectos, abordaba tema lael de 
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experiencia laboral anterior al cargo ocupado, indica que la mayoria de ellos declarandesempehiado, haberantes de sus funciones actuales, por lo menos un cargo directamentevinculado con la labor presente.
 
Con respecto a carrera
la administrativa del personal depricrica un seguimiento apovo, no existe en lade la nisma. Sin embargo, de ]a informacj6n obtenidaentrevistas resulta que el porcentaje de permanencia de las en los puestos es muy alto. 
La estabilidad laboral est garantizadaAdministrativa (arrfculo 108, lit. 

por la Ley de Servicio Civil y Carreraa). El cumplimien o deconfirmado es a disposici6n ha quedadopor el an"iisis de la muestra a que antes se aludi6,funcionarios tenian un pmedio ocho 
segn el cual talesde auios de servicios, es decir, casi el doble delperiodo de cinco aflos que la Ley Org~nica del Mfinisterio Ptibljco les asigna;los Ministros Fiscales Distritales, la duraci6n efectiva 

en el caso de en el cargo es aun mayor.
Por otra parte, numerosos empleados del Ministerio Pdblico esAn sujetosdel Trabajo. En este concepto, tienen al C6digopor Icy un ahio de estabilidadpor tiempo indefinido, y, si estn contratadosno pueden ser despedidos sino por una de las causales determinadas en dicho C6digo.
 

No existen sindicatos en el Ministerio 
 Pdiblico, aunqueperenecer de manera voluntaria sus funcionarios puedena la Asociaci6n de Empleadosdel Estado. de la ProcuradurfaTampoco el personal Generalde apoyo estd organizado en sindicatos, pero fienenasimismo la posibilidad de pertenecer a dicha Asociaci6n. 

C. PRESUPUESTO 

La Procuraduia General del Estado elaboraincluido el del Ministerio Pdiblico, 
cada afio su presupuesto, en el cual estA
 

General pero en este proceso no se consulta al Ministro Fiscal
o a otros funcionarios de esta diltima instituci6n.que, al no Esto genera un grave problema yaexistir actividades de planificaci6n, el presupuesto noobjerivo, que cumple con su principales la de ser un instrumento para esta finalidad.
 
Antes bien, el presupuesto se 
 ha convertido en uncuales se hacen en base sistema de control de gastos, losa las necesidades del momento, perogeneral de planificaci6n. Las sin considerar un contextovisitas de caricter generalMinisterio Pdiblico que realizan las autoridadesa los diferentes disr-itos dely fiscalfas son muyentrevistas, hay inclusive provincias (como Loja) que 

espordicas; segdin las 
Fiscal General desde no han sido visitadas por el Ministrohace varios arios. Esto imposibilitapalpen directamente la realidad 

que las miximas autoridadesen que se desenvuelve las instancias inferiores.
 
Ademds, 
 el incremento del presupuesto tampoco respondede crecimiento, a pariimetros planificadossino solamente a par~metros de control del gasto ptiblico orientados, enmedida de lo posible, a enfrentarse lacon los niveles de inflaci6n existentes. 
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El presupuesto de la Procuradur'a solfa aprobarse mediante el mismo procedimiento
utilizado para determinar el de otras entidades ptiblicas, esto es, despuds de una revisi6n 
efectuada por el Ministerio de Finanzas y de la aprobaci6n ulterior de la Comisi6n de
 
Presupuesto del Congreso Nacional.
 

Actualmente, el procedimiento que se sigue para la aprobaci6n del presupuesto, es el
 
si1-iente:
 

El Procurador General del Estado delega al Subprocurador la creaci6n de una

comisi6n conformada por los siguientes funcionarios: el Subprocurador General del Estado
 
(que la preside), eI Director Financiero, el Jefe de Presupuesto, el Director de Recursos

Humanos, el Presidente de la Asociaci6n de Empleados y el Secretario General de la

Procuradurfa. Dicha comisi6n se reune nornalmente en el mes de julio de cada afho y se

dedica, en los tres meses siguientes, a elaborar el presupuesto de la Procuradurfa. 

El Ministerio de Finanzas fija parimetros generales para las instituciones ptiblicas
determinadas en el artfculo 2 de la Ley del Gasto Pdiblico (por ejemplo, prohibici6n de
 
crear nuevos cargos, efectuar nuevas contrataciones, mantener en las instituciones
 
empleados bajo contrato, ilenar vacantes o pagar horas extras). 

En lo que respecta a sueldos o bonificaciones extras determinadas en la ley, el 
Ministerio de Finanzas ha prohibido de manera expresa que el aumento de que puedan ser
objeto dichos montos excedan del 20% al que existfa para el presupuesto de 1990. 

El Presidente de la comisi6n, durante todo tiempo que 6sta mantieneel labore,
informado al Procurador General, mediante reportes semanales, de los avances que dicha 
comisi6n haya ilevado a cabo cada semana. 

Una vez conclufdos los trabajos parciales, se obtiene un primer borrador, que se 
somete a consideraci6n de la comisi6n en pleno, inclufdo el Procurador General del Estado. 
Realizadas las correcciones pertinentes, se elabora el documento final. 

Mediante un Acuerdo, el Procurador General del Estado aprueba internamente el 
presupuesto, para luego ponerlo a consideraci6n del Presidente de la Reptiblica. Este lo
envia para su anilisis a los Asesores Econ6micos de la Presidencia de la Repdiblica
quienes, de estimarlo necesario, solicitan la presencia del Director Financiero de la
instituci6n para que justifique alg-in rubro que se considere oexagerado inadecuado. 

Una vez realizadas estas etapas, el Presidente sude la Reptiblica ordena publicaci6n 
en el Registro Oficial. 

En 1990, el presupuesto de la Procuradurfa General del Estado fue de 1222.9
millones de sucres, o sea el 0.1% del presupuesto general del Estado. Se trata de un 
porcentaje netamente inferior al de la Funci6n Jurisdiccional que, como ya se ha indicado 
anteriormerte, oscila entre un 0.6% y un 0.8%. 
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Para el aio fiscal 1991, el presupuesto general destinado a la Procuradurna es de1883.4 millones de sucres, y el del Ministerio Pdiblico de 1051.8 millones, o sea,De este tiltimo monto, un 56%.el 82,5% estd asignado a las remuneraciones,muebles, el 5% a transferencias, el 3,5% 
el 8,5% a bienes 

a servicios y s6lo el 0,1% a construcciones yotras inversiones".
 

Segtin las entrevistas realizadas entre 
 los funcionarios del Ministerio Pdblico,presupuesto elasignado a esta instituci6n es insuficiente para cubriraunque los gastos corrientes,parece muy diffcil establecer en forma general la conveniencia o inconveniencia delos montos contenidos en el presupuesto, ya que no responden a planificaci6n aiguna. 

En lo que respecta al rubro dedicado al apoyo logistico x econ6mico, existen gravesdeficiencias, ya que la mayorfa de los locales del Ministerio Pdiblico a nivel provincialarrendados, no cuentan con el son
espacio adecuado para su funcionanientoequipo y material bisico. Es, ademds, y carecen defrecuente que oficinaslas distritales del MinisterioPtiblico no cuenten con bibliotecas adecuadas a las necesidades de consulta. Finalmente,no existen fondos para gastos imprevistos (caja chica); para,ealizar obtenerlos, es necesariouna serie de trrnites burocrdricos en las oficinas centrales del Ministerio Pdblicoen Quito, las cuales, a su vez, deben efectuar las gestiones oportunasrequerimientos en la Procuradura, retardando asi las labores de 

para satisfacer dichos 
los funcionarios. Inclusodan casos en seque los funcionarios deben aportar sus propios recursos, que sonreembolsados ulteriormente. 

D. CONTROL 

El Ministro Fiscal General responde ante el Procurador General del Estado por susactos oficiales, los Ministros Fiscales elante Ministro Fiscal General, y los AgentesFiscales ante el Ministro Fiscal del correspondiente Distrito.
 

Como ya se ha indicado, Ministro
ei Fiscal General puede imponeradministrativas a los funcionarios y empleados 
sanciones 

que dependan la Fiscalfade General.misma atribuci6n corresponde a los Ministros Fiscales 
La 

con respectodebiendo a los de su Distrito,en cada caso informar al Fiscal General; tambidn deben investigar las quejas quese presenten contra los funcionarios empleadosy de la Funci6n Judicial y de lasinstinuciones del sector pdiblico de su Distrito por sus actuaciones en el desempefio de sus 
cargos. 

Cuando cI Ministro Fiscal General dispone el despido unde funcionario,se sigue ante la Direcci6n de Recursos Humanos de 
el trlmite 

la Procuradurfa General del Estado, lase encarga de canalizarcual la diligencia legal de liquidaci6n de haberes. 

" Decreto No. 2076 aprobando el Presupuesto de la Procuradurfa General del Estadopara el ejercicio financiero de 1991, Registro Oficial No. 595 del 3 de enero de 1991. 
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En caso de no estar de acuerdo con la resoluci6n tomada por el Ministro FiscalGeneral, el funcionario sancionado dene 60 dias para apelar ante el Tribunal de loContencioso Administrarivo, a fin de que sea este Tribunal quien decida acerca de lalegalidad de la sanci6n impuesta. 

Sin embargo, las facultades antes mencionadas han sido suspendidas en 1986 poruna Resoluci6n del Tribunal de Garantfas Constitucionales12, ya que, de acuerdo con elarn'culo 96 de la Constiuci6n de la Repdblica, la imposici6n de tales sanciones competeforma exclusiva en 
a la Cone Suprema de Justicia. 

E. PLANIFICACION Y EVALUACION 

El seguimiento de acividadeslas desarrolladasMinisterio PNiblico, se 
por los diferentes funcionarios delhace mediante la presentaci6n de informes trimestrales, dirigidos alMinistro Fiscal General (o a los Ministros Fiscales en el caso de los Agentes Fiscales), delavance de las causas en los Juzgados Penales de la Repdblica. Este,presentar semestralmente a su vez, debeal Procurador General un informe detallado de todas lasactividades Ilevadas a cabo por el Ministerio Pdblico.
 

El seguiniento de estos 
 informes lo realiza la Direcci6n deProcuradurna General del Estado, 
Control de Juicios de ]acuyo Director realiza a este efecto, de acuerdo concalendario unaprobado por el Procurador, visitas a las instiruciones de la Adminisraci6n

Pblica en las disnintas provincias del pafs. 

Sin embargo, no existe en Ia Procuraduria General del Estado ninguna unidad de
planificaci6n. 

F. ACTIVIDADES Y DISTRIBUCION DE CASOS 

La distribuci6n de casos en el Ministerio Pdblico est ffntimamente vinculada consistema aplicado a la Funci6n Jurisdiccional. Los Agentes 
el 

Fiscales asignados para cadaJuzgado de Penallo conocen las causas que en dichas dependencias se radiquen por el
sistema de sorteos 3 . 

Publicada en el Registro Oficial No. 540 del 27 de agosto de 1986. 
Reglamento de Sorreos, artfculo 1, Registro Oficial No. 536 de lo de marzo de

1978. 
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En las ciudades de Quito y Guayaquil existenJuzgado Penal; segoin el sistema de sorteo, 
dos Agentes Fiscales por cadauno se encarga de ]aslas impares. En el resto del Pais, existe 

causas pares y el ou'o deun Agentecargo la totalidad de los 
Fiscal por cada Juzgado, que dene a sucasos. En cuanto a los Ministros Fiscaleslos dictimeries Distritales, dstos emitenen las Lausas que legalmente les competa, de acuerdoestar sujetos a a su jurisdicci6n, sinningdin sistema predeterminado de distribuci6n.
 

El promedio mensual de por
casosejemplo, en rnarzo de 1991, 
fiscal vara segdin las provincias; a tftulo deera de m s de 400 casos300 en Tungurahua, de mis en Imbabura y Azuay, de mis dede 200 en Chimborazo, Elmds de 100 en Oro, Esmeraldas y Pichincha,Cotopaxi, Loja y Manabf, y de demenos de 100 en Bolivar y Carchi:'. 

A esta carga debe afiadirse
Procurador General, tales como 

la atenci6n que ha de prestarse a diversas periciones delintervenir por delegaci6n enJunta de Defensa Nacional o en las 
los juicios que interesen a la 

las quejas formuladas 
causas de trAfico ilegal de estupefacientes, investigarpor los particulares sobre las actuacionesMinisterio Pdiblico, o de los funcionarios delcumplir con otras misiones que le encomendarenGeneral, el Ministro Fiscal General el Procuradorlos Ministros Fiscales de Distrito. Sin contar condebido a que las vacantes no pueden 

o 
que,ser Ilenadas por razonesern numerosos casos de austeridad presupuestaria,los Agentes Fiscales de lo Penal deben cumplir con las labores de losAgentes Fiscales de Trdnsito. 

G. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES 

La descripci6n que acaba de hacerse permite enunciar los problemas misimportantes de las instiruciones analizadas. 

1. Modelo de Ministerio Pfiblico
 
Un primer problema pertenece 
 al plano estructural.relevancia de su Pese a la especificidadmisi6n, el Ministerio y

Procuradurna General del Estado, 
Pdiblico constituye una dependencia mis de la
 

asignadas y no tiene ninguna atribuci6n, no s6loa dicha Procuraduria, en las funcionessino nampoco en elsus propios servicios. manejo administrativo y financiero deEn senrido contrario, aunquePblico se ejerce por el Procurador 
'a ley establece que el MinisterioGeneral del Estado, dsteninguna acrividad o funci6n relacionada con aqul. 

no realiza en la prdctica 

" Fuente: Direcci6n de Control de Juicios, Procuradurfa General del Estado, marzj de1991. 
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Adn mAs, las entrevistas indican la existencia de conflictosel Ministedo Pdblico. Tal es el entre la Procuradurfa ycaso en cuanto al nombramiento de los Agentes Fiscales olos trxnites pam conseguir partidas del presupuesto destinadas a equipo y otras necesidadesde la instituci6n. 

Antes de la promulgaci6n
los representantes 

de la actual Ley Org~nica del Ministerio lNblico (1979),do este organismo pertenecianse estA examinando a la Funci6n Jurisdiccional. Ultimamente,la posibilidad de volver a la situaci6n anterior deo convertir alMinisterio Pdblico en una instituci6n auz6nomaS. 

Recomendacidn 1.1 
Teniendo en cuenta los proyecros existentes sobre la reestructuraci6ndel MinisteroPablico,ast como las tendencias recientes endebate entre las autoridades de 

etas dreas, serfa de gran utilidad un amplioeste organismo, cuya finalidad escencial serfadeterminaci6n del modelo de Ministerio PiTblico mds adecuado. 
la 

2. Relaciones con otros organismos 
Relacionado con el punto precedente estA el consistentereprsentantes del Ministerio Pdblico deben en los vfnculos que lostenercomo los de la Funci6n Jurisdiccional,con la Policfa Judicial. 

con asfSobre esta diltima instituci6n,auxiliar de ]a Administraci6n destinada a ser un importantede Justicia aunque inexistente en la prnctica, operan proyectosorientados a su reestructuraci6n e intervznci6n efectiva. 

Recomendacidn 2.1 
Llevar a cabo un debate entre las autoridades de los organismos implicados antes
mencionados (Minisrerio Piiblico, Funcidn Jurisdiccional y Policla Nacional), con la
finalidadde efectuar en estas instituciones las reformas adecuadas.
 

3. Funci6n del Ministerio Pdiblico en el proceso penal 
En cuanto a las funciones que el Ministerio Pdiblicoprocedimiento penal, ha de cumplir enexiste un importante distanciamiento elentre los representantes de esteorganismo, la Policfa Nacional y los jueces. 
Como puede verse losen cuadros (publicado en el Anexocapftulo destinado al procedimiento penal, en 

Metodol6gico) delmuy raras ocasiones la noticia del delito ilega 

I En este sentido, los doctores ZAVALA BAQUERIZOGUERRERO y GUERRERO V. (cf. WalterV., El proceso penal, Facultad de Jurisprudencia, Uni'versidad NacionalLoja, 1991, p. 23-24). de 
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al juez instructor por ]a via de la excitaci6n fiscal; dstocomunica la existencia de una infracci6n 
ocurre porque la Policia noa Agente Fiscal,mayoria de las sino al juez de instrucci6n, laveces un Juez de Policfa (intendente, comisario o teniente politico) 6 . 

Ademds, cuando el Juez Penaleste nombramiento recae 
designa a un representante del Ministerio Pdblico,a menudo en un Promotor Fiscal,dedicaci6n profesionales, y cuando 

con escasa formaci6n y pocadicho juez le transmiteFiscal pida pruebas o la causa para que el Agentesolicite la conclusi6n del sumario,aiios para obtener de 61 una opini6n 
suelen transcurnir meses e inclusodefinitiva. Es decir, que durantepenal, su intervenci6n es generalmente secundaria y superficial 7 

esta etapa del proceso 
. 

El papel pasivo que desempefia el Ministerio Ptiblico enfen6meno bastante generalizado el proceso penal es unen
doctrina 

Amdrica latina. Sin embargo, desde hacerecomienda, no s6lo que unos afios lase refuerce la autonomfaasimismo que de esta insrituci6n,se potencie la intervenci6n sinode sus representantes enespecial asignndoles dicho proceso penal, enmayores atribuciones durante ]a etapa sumarial, la cual, dirigida hasraahora por un juez, deberia confiarse al Ministerio Pdiblico, quien realizariainstrucci6n la labor debajo la tutela de un juez de garantfas"'. 

Recomendacidn 3.1 
Teniendo en cuenta estas nuevas tendencias, reforzar el papel del Ministerio Philicoen el procedimiento penal y, en especial, considerar la posibilidad de atribuirle lainstruccidn del proceso. 

4. Personal 

En lo quo atafie al'personal de la instituci6n, debe recordarse que:
 
a) los requisitos establecidos 
 en la ley no siempre son respetados,

utilizAndose a veces criterios de caricter politico; 

16 GUERRERO, op. cit., p. 21. Vase asimismo Perfil del Primer Plan BienalDesarrollo de dela Corte Suprerna de Justicia del Ecuador, 1991-1992, publicadoPresidente de dicha Corte en marzo por elde 1991, p. 30-31.
 
'7 Ibid, p. 14.
 

Para el Dr. GUERRERO, 
 es necesario emprender una reforma integral del sistermaprocesal penal ecuatoriano, "mediante la entregapolicial, de al Ministerio Pdiblico dela responsabilidad del procedimiento preparatorio (la etapa del 
la indagaci6n 

ejercicio privativo de la acci6n sumario) y delpenal al tratarse de los delitos pesquisables de oficio" (op.cit., n. 21-22). Vase tambidn Perfil..., op. cit., p. 30-31. 
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b) no existe una carrera profesional para este tipo de funcionarios; 
c) la falta de capacitaci6n ha 

intervenciones y decisiones; 
de reflejarse en la calidad de sus 

d) los bajos sueldos incitan a la corrupci6n y a la desidia, y no
despiertan interds entre los profesionales capacitados; y

e) la excesiva (y desigual) carga de trabajo redunda en una baja eficacia
procesal (acurnulaci6n de causas, tardanza en los trdmites, inacci6n). 

Recomendacidn 4.1 
Aunque exista de hecio una carrerainformal, deberfa considerarse la poibilidaddeaplicar a los representantes del Ministerio Piblico las disposiciones de la Ley de CarreraJudicial,destinada a la magistratura. 

5. Control 
Finalmente, los mecanismos internos de controlmiembros sobre las actuacionesdel Ministerio Ptiblico de losen el ejercicio de su cargo parecen insuficientes einefi-aces. 

Recomendaci6n 5.1 
Fortalecer los mecanismos de control vigentes y estudiar la posibilidad de utilizarmecanismos externos de controlactualmente inexistentes. 
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CAPITULO IV
 

LA DEFENSA
 

La comisi6n de un delito y, en su caso, lapresunto autor supone que 	 detenci6n e inculpaci6n penal dedste pueda ser privado 	 suesta raz6n, as, como para equilibrar 
de ciertos derechos fundamentales. Porla intervenci6ntravds del Ministerio Pdblico, 	 del Estado en el proceso penalse ha ido desarrollando 	 azarantfas esenciales 	 la idea de la protecci6n de diversaspara el imputado.considerado como 	

Una de ellas es ]a del derecho auno de los principales requisitos 	 una defensa plena,
fundamental, generalmente 	 de un debido proceso. Este derechoreconocido por las constituciones, constuye, ademinstrumentos mrs 	 s,uno de losadecuados para evaluar la aplicaci6nlos ciudadanos frente a 	 de otros derechos fundamentalesla administraci6n 	 dede jusricia penal (por ejemplo,todos ante la ley y el sistema penal, 	 la igualdad dey la gratuidad de la justicia). 

En el Ecuador, el derechoel C6digo de Procedimiento 
a una defensa plena estd reconocido en la Constituci6n,Penal establece 	 yque puede ejercerse desde el inicio delsumario. 

Como en ]a mayorfa
imputado, mediante 

de los pafses, este derecho puede ser ejercido por el propiola elecci6n deproceso 	 un abogado defensor que le asistapenal (defensa tdcnica), 	 y defienda enpor el 6rgano jurisdicciona 	 el
nombrarriento de defensores de oficio o pdiblicos, 

o por el Estado, a travds del
econ6micos suficientes para cuando el acusado no posea los recursos
Asimismo, por 

poder costear los honorarioslas consultarfas 	 de un abogado particular.jurndicas gratuitas existentes en agunas universidades delpas. 

Despuds de haber descrito brevemente
defensa, se examinardn sus principales problemas 
estas formas de ejercicio del derecho de
y se hardn agunas recomendacionesrespecto.	 al 

A. TIPOS DE DEFENSA 

1. Defensores privados 
El tftulo de abogado es el principal requisito paraejercer la abogacfa a nivel nacional. Tambidn se exije que 	

que, quien lo detente, puedaese tftulo sea registrado en el 

92
 



Colegio de Abogados, donde se asigna al profesional un mimero de matr'cula. 
En cada Distrito hay un Colegio de Abogados, entcdos los profesionales el cual se hallan matriculadoscon capacidad para ejercer la abogacfa. En el Colegio de Abogadosde Quito se hallan actualmente matriculados 

unos 5.000; en las otras zonas del pafs hay 
unos 3.350 abogados, y en la de Guayaquil,

unos mil abogados mauticulados.calcula que el incremento En Quito, seanual de los profesionales del derecho es del 10%. 
Es muy dificil establecer el porcentaje de abogados seal Irea penal. Las entrevistas efectuadas 

que dedican exclusivamente con ocasi6n de esta panes6lo un pequeiho porcentaje de ellos 
del estudio indican quese especializa en el campo penal; el deAbogados Colegiono Ileva ninon tipo de estadfsticas a este respecto.
 

Las faltas profesionales de los " ser
ugados pueden objeto dede cualquier particular, de denuncia procedenteuna 
o de un Juez; 

sala de la Corte Suprema, de un Magistrado, de un Tribunaltal denuncia puede presentarse ante el PresidentePresidentes de la Cone Supremade las Cortes Superiores. o los 
reconocimiento y cita 

Una vez recibida, el Presidente ordena sual abogado, concedidndole
ccnieste; la citaci6n debe 

un plazo de quince dfas para queseguir los requerimientos establecidosProcedimiento en el C6digoCivil y se notifica al Presidente del Colegio de 
de 

correspondiente. Abogados del distritoCon la contestaci6n del profesional o enla Cone Supremna remite el 
rebeldfa de dste, el Presidente deexpediente a ]a Cornisi6n como 6rgano de Quejas y Reclamos, que actiade instrucci6n. Las pruebas deben regirse conformeC6digo de Procedimiento a lo dispuesto en elPenal. La Comisi6n emiteremite un informe fundamentadoal Presidente del Tribunal que separa que lo conozca enpresentaci6n 9 la sesi6n siguiente a su. Para aplicar sanciones a los abogados, bastaentorpecido el curso con que 6stos hayandel juicio o suscitado incidentsreincidencia, el juez debe 
con el risro fin; en caso deimponer cinxio de la onulta establecidacomunicar ci hecho en la Icy ya la Corte Suprema de Justicia, para que dsra decreteprofesional del abogado'. la suspensi6nLas disposiciones anteriores, queprivados, se aplican tanto a los abogadoscomo a los defensores de oficio y sonpdblico, independientespunitivas previstas de las medidaspor la Ley de Federaci6n de Abogados para las faltas profesionales desus miembros. 

2. Defensores de oficio
 

Los defensores de oficio 
son los que designa el Juez Penal al dictar el auto "cabezade proceso" en todos los procesos penales, con la finalidad de contar con un abogado querepresente al sindicado y para precautelar los aspectos formales del proceso, todo ello sin 

Reglamento para el Trkmite del Juzgamiento para Suspender en el EjercicioProfesional a los Abogados, articulo 1-6. 

o C6digo de Procedimiento Civil, articulo 297 y LOFJ, articulo 13 num. 21. 

93
 



perjuicio de que el encausado designe un defensor privado, en cuyo caso el de oficiocesari su representaci6n1 . 

3. Defensores publicos 

La Constituci6n dispone
parocinjo de 

que "el Estado establecerA defensores pdblicos paralas comunidades indigenas, elde los trabajadoresdispusiere de medios econ6micos" (artculo 107). 
y de toda persona que noPese a esta disposici6n, solamentedel mes de septiembre de 1989 a partirse ha introducido en agunos Tribunales Penales del pals Iafigura del defensor pdiblico; a finales de 1990, habfa 21 defensores p.blicos en el pas. 

La Ley Orgnica de la Funci6n Jurisdiccional esipula, a su vez, que en cada capitalde provincia habrA el ndimero de defensores
de pdiblicos que ]a Cone Superior, con aprobaci6nla Cone Suprema, establezca; estos funcionarios percibir'n el sueldo sefialado en elpresupuesto de la Funci6n Jurisdicciona (Tftulo IH, Secci6n I).
 

Esta Icy establece, 
 ademds, que correspondepersonas de escasos a estos defensores patrocinar a lasrecursos econ6micos enmercantiles, de transito, de 
los asuntos civiles, penales, laborales,inquilinato, litigios de cualquier fndolenansacciones documentos o de policfa, contratos, 

gmarufta, sin perjuicio del 
y gestiones de orden administrativo. Esta asistencia debe serhonorario que fije el juez si el juicio se gana con costas. LaCone Suprema de Justicia es quien ha de establecer la manerapdblicos cumplirdn seg-in la cual los defensores 

eficacia de este 
con sus deberes y es la responsable de la organizaci6n, distribuci6n yservicio pdblico, asf como de garantizar que la intervenci6n de losdefensores inspire confianza, sea gramuta, eficiente y oportuna. 

El Departamento de Defensores Pdiblicos tiene oficinas en todos los distritos delpals, las cuales dependen de la Cone Superior de los mismos; por consiguiente, ejercenfunciones solamente susdentro del distrito
Superiores en el cual han sido nombrados. En las Conesde los distritos de Quito y Guayaquil,
las Cones existen cuanro defensores pfiblicos, y enSuperiores de Cuenca, Loja, Ponoviejo, Tulcdn, Ibarra, Latacunga, Ambato,Riobamba, Guaranda, Azogues, Machala, Esmeraldas y Babahoyo, uno por cada distrito. 

Los defensores piblicos nombrados por cada Cone Superior,la 
son con aprobaci6n deCone Suprema de Jusricia.

ccuatoriano de nacimiento; estar 
Para ello, deben reunir los requisitos siguientes: ser 

de Doctor 
en el goce de los derechos de ciudadanfa; tener el tftuloen Jurisprudencia o de Abogado;

lo menos. y haber ejercido la abogacia por tres afios porAdicionalmente, para la selecci6n de los defensores pdiblicos se torna en cuentasu experiencia, honradez y capacidad.
 

Dentro de la escala salarial de la
estdn ubicados en el grado 15, 
Cone Suprema de Justicia, los defensores pliblicoscon un sueldo bdsico mensual de 75.000 sucres. Tambidn 

21 Sin embargo, esta representaci6n continuard con respecto a los sindicados que no
hayan comparecido o estuvieren pr6fugos. 
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perciben mensualmente una bonificaci6n complementaria (1.200 sucres), una compensaci6npor el alto costo de la vida (2.500 sucres) y una compensaci6n(4.000 sucres). AdemAs, para gastos de transponereciben los sobresueldos atrabajadores que dienen derecho todos losen el Ecuador (ddcimotercer, d&cimocuarto y ddcimoquinto sueldo),un subsidio familiar (equivalente a 5.000 sucres, 
asi como 

por cada carga, hasta un lfmite decargas familiares), una bonificaci6n cinco por responsabilidad (30.000representaci6n sucres), gastos de(45.000 sucres) y residencia (40.000 sucres), un subsidio de(equivalente a 25.000 antiguedadsucres a del
b6sico 

partir cuarto ahio de servicio y un 3.5% del sueldopor cada afio posterior de servicio), otro subsidio de prestaci6n de servicios elsector enpdiblico y una bonificaci6n por
salarios 

el dia del Funcionario Judicial (equivalente aminimos vitaes generales, o sea, tres126.000 sucres), que se paga en el iltimotrimestre de cada afio. 

Las condiciones de deltrabajo personal que labora en las oficinasPidblicos son bastante deficientes, sufliendo de falta de 
de Defensores 

personal de apoyo, presupuesto,espacio ffsico, equipo, planificaci6n, 
no se 

etc. Por ser un departamento relativamente nuevo, agnhan presentado los problemas de acumulaci6n de trabajo ni de retardo en el despachode las causas, comunes a otros departamentos del sector judicial. 

El presupuesto del Departamento de Defensores Pr'blicos estA incluido en el de laCone Suprema de Justica, de la cual depende. 

4. Consultorios juridicos gratuitos 

Los consultorios jurfdicos grarmtos universitarios tienenpropia, dependen cada uno su estructuraecon 6micamente de las universidadesadministrativo, cuentan con 
en donde funcionan y, en el pianola asistencia de estudiantes que realizan alli sus prAcricasjurndicas, a caznbio de crdditos acaddmicos. 

Dirigidos a las personas incapaces de asumir el gasto de una defensa privada,servicios se prestan principalmente en estos
 
y menores. Hay consultorios 

las Areas de derecho penal, laboral, civil, inquilinato
jurndicos gratuitos en agunas ciudades en dondefacultades de existenJurisprudencia (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Puertoviejo). En la mayoria
de dichas facultades, este 
 servicio es optativo para los estudiantes; sin embargo, enciudad de Cuenca, es obligatorio, ya que la prAcrica juridica 
la 

es un requisito para egresar dela Universidad y obtener el respectivo tftulo. El promedio nacional de alumnoslas prncticas gratuitas es que realizade alrededor del 15% del alumnadoJurisprudencia. El promedio de las Facultades denacional de estudiantes de Derecho por facultad es de 700estudiantes. 

Para realizar prdcticas en los consultorioscabo un proceso de selecci6n de los 
juridicos gratuftos no se suele lievar aestudiantes. Estos inscribenlas se simplemente pararealizar prdcricas exigidas, debiendo pagar los crdditos respectivos. Usualmenteniimero de esrudiantes inscritos cada elsemestre es muchoelpeniodo de prcricas. Los que no cumnplen 

mayor que el nimero que termina 
acaddmico alguno. 

dicho perfodo, no reciben reconocimientoEn agunas universidades de la ciudad de Guayaquil, se realizan cursos 
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preparatorios de varios meses para los estudiantes que desean trabajar en los consultorios;al finalizarlos, deben aprobar un exarn, de ingreso.
 

En estos organisinos existen 
 abogados que suprevisan ]aGeneralmente labor de los estudiantes.son profesores lasde facultades de Jurisprudencia, aunque tambidn hayabogados contratados expresamente para el trabajo en los consultorios.
 

Debido a su cardcter voluntario, s6lo est 
 remunerado el trabajo de los profesoresabogados contratados, yasf como el del personal administrativo. Esta remuneraci6n esbastante baja (in promedio de 100.000 sucres mensuales). Los coordinadoresconsuhtorios, de losque en eI caso de la Universidad
afio de experiencia 

Cat6lica de Quito, son estudiantes con unal menos, perciben una remuneraci6n simb6lica de 17.000mensuales, m,'s una sucresbeca equivalente al 50% del costo de la rnatrcula de la universidad. 

Las condiciones de trabajo en los consultorios juridicos demuy precarias. las universidades sonLa carencia de presupuesto y de espacio ffsico dificultan las laboresestos centros de asistencia a la comunidad. de
Por otra pane, algunos funcionarios judicialesno prestan ayuda suficiente a los pracricantes, ya en la facilitaci6n de expedientessea 

la atenci6n a sus requerimientos. 
o en 

AdemAs de los consultorios jurfdicos gratuitos de las universidades, existeninstituciones no gubernamentales onasde ayuda a los reclusos de escasos recursos econ6micos,cuyo personal es voluntario (s6lo estA remunerado 
de Quito 

el personal administrativo); en la ciudadpueden mencionarse, entre otras, la Confratemidad Carcelaria, la Comisi6nEcum~nica de Derechos Humanos y la Fundaci6n Rescate. La labor de estosasistida por abogados organismos esen el libre ejercicio de la profesi6n queintervenci6n. En estas instituciones, las condiciones 
no cobran honorarios por su

de trabajo son mis adecuadaslos consultorios de las que enuniversidades, ya que, por lo general, cuentan mayoresconecon6micos, procedentes recursosde los propios voluntarios o de organismos nacionales ointernacionales. 

B. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES 

Uno de los principales problemas en materia dederecho fundamental. A respecto, 
defensa es la efecrividad de esteeste la realidad indica que amplioscomunidad no sectores de laposeen los suficientes recursos econ6micos para poder asumir losocasionados por la intervenci6n de un abogado; 

gastos
esta situaci6n contribuye a la violaci6nlos principios esenciales de deigualdad ante la administraci6n sus de justicia y de gratuidad deservicios. Adems, los profesionales del derecho suelenno inclinarse por el campopenal, poco remunerativo. 

Segdin las entrevistas, numerosos inculpados se quejan de la faltaalgunos abogados, quienes se de escnipulos deaprovechan de su situaci6n pidiendo un adelanto por los 
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gastos que los trnites del proceso pueden ocasionar, para despuds retrasarabandonar la causa. e incluso 

En cuanto a los defensorescumplen con ]a misi6n 
de oficio, las entrevistas indicanque la ley les encomienda, que, en general, nonotificaciones limitndosede providencias, lnicamente a suscribir lasinculpado. Ademds, 

sin que reaicen diligencias especfficaslos criterios utilizados en defensa delpara sudefensores nombramientode oficio se nombran los son deficientes; los 
o entre abogados quepenal frecuentantienen sus despachos las judicaturascercacumplirriento de los juzgados, o sea, segtin 

de lo 
criterios orientadosformal de las disposiciones legales. Esta desidia puede atribuirse 

al 
remuneraci6n adecuada a la falta depor los servicios prestados. 

El C6digo de Procedimientoejercicio de la profesi6n Para 
Penal prevd la suspensi6n de hasta tes aflos en elno cumpliere 

el abogado que, habiendo sido nombrado defensor decon la obligaci6n de defender al acusado oficio,esta disposici6n ha sin causa justficada.sido suspendida por una Sin embargo,Resoluci6n del Tribunal de GarantiasConstitucionales2 . 

En lo que atafie alevan a cabo en la 
los defensores ptiblicos, las enurevistas muestran asiismo queprctica ninguna gesti6n nosido creados. Entre otras 

relacionata con ]a misi6n paracosas, la cual hantribunales, su escasa remuneraci6njuzgados, crceles y dems 
les impide trasladarse a losdependenciastampoco relacionadasdisponen de vehiculos para este con su labor, comodeben pagar, efecto, en numerosos casosde sus propios recursos, son ellos quieneslos gasnos de transporte.existen, las oficinas de defensores piblicos En los lugares dondeno poseen el personal de apovo, losequipo indispensables para locales y elsu trabajoon
 

De acuerdo 
 con la opinion de numerososdefensores ptiblicos, entrevistados, con lalos defensores creaci6nde oficio de losnecesario fortalecer debernan desaparecer,la instituci6n de la y mis bien seriadefensa pdiblica, para que Ileguecabalidad con a cumplir asu objetivo.
 

Finalmente, 
 las consultorasanto jurdicas graruitas,para los esrudiantes si bien desempeniande derecho como un papel dLilgraves defectos: para algunos acusados,su carcter optativo, ]a adolecen de diversosescasa remuneraci6n yacrian, las precarias condiciones de 
de los abogados que en ellas que ha de realizar 

trabajo y la tentaci6n que supone para eltales prdcticas estudianteempleados con la finalidad de obtenerjudiciales para su tftulo de sobornarque dstos les a lossuministren 
cumpliniento de este requisito. 

las causas necesarias para el 

" Publicada en el Registro Oficial del 18 de julio de 1990.
 
En la ciudad 


escribir 
de Quito, el material disponible secon sus respectivas reduce a esc'itorio, mdquinasmesas y archivadores; deen las or-as ciudadessiruaci6n del pais,es netamente lainferior. 
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Recomendacidn 1.1 

Revisar el conjunto del sistema de defensa.garantizarla aplicacidn efectiva del principio de 
En particular,y con la finalidad de 

una defensa plena, ampliar a todos losTribunales y Juzgados del pats la institucidn del defensor pliblico, dotdndole de los recursosmaterialesy financieros adecuados. 
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CAPITULO V
 

EL PROCEDIMIENTO PENAL
 

El procedimiento penal, essociedad analiza decir el conjunto de reglas mediantelas conductas las cuales ladecisi6n de cierta gravedad de deterrninadasal respecto, constituye una personas y toma unade las formas gracias a lasfuncionamiento efectivo del sistema de justicia penal. 
cuales puede evaluarse el 

La historia del derecho procesal penal puedede la considerarsehistoria las como unade relaciones pane esencialdel ciudadanoeminentemente con el Estado. Pese at6cnico -ya que, en resumidas cuentas, su cardcter
dt. fondo determinadas por el derecho penal 

se trata de la aplicaci6n de las reglas
procedimiento penal a casos concretos-, las normas constitutivas delno son neutrales, sino que, comode punto de parrida, estn referidas a valores 

las del derecho penal que les sirven
libertad). En este sentido, reflejan 

sociales fundamentales (justicia, equidad,las concepciones moralesmomento deterninado de y polfticas de un pafs en unsu devenir hist6rico. En ciertoexpresi6n mis complera y significativa, tanto en 
modo, tales valores encuentran suno las definiciones que los c6digos penalesdan de las diversas conductas prohibidas enpara los individuos raz6n del grave dafio queo para la sociedad, como en 

su comisi6n supone 
y administrativos con arreglo a los 

la naturaleza de los mecanismos judicialescuales son juzgados los presuntos autores de dichasconductas. 

El procedimiento penal persigue dossociexdad, objerivos esenciales:mediante la aplicaci6n de reglas la protecci6n de la
juicio y eventualmente que hagan posible el descubrimiento 
 r~pido, ella sanci6n de los infractores de la ley penal, y la protecci6n de losderechos y libertades fundamentales de los ciudadanos,de una sin cuyo respetoverdadera justicia. La obtenci6n de no puede hablarseestosque tienden dos objetivos constituyelos sistemas penales de los el ideal hacia elpafses democrdticos.entre ellos queda resuelta en La aparente contradicci6n 
representa gran parte si se tiene en cuenta que la represi6n del delitoel fin ttimo del sistema penal, sino nounatin m~s importante: medio para la consecuci6nla protecci6n de otro finde la libertad individualasimismo en el procedimiento penal donde 

en un Estado de Derecho. Esmejor se pueden 
deaccesibilidad, independencia, justedad, transparencia y eficiencia 

calibrar las caracteristicas 
que definen el sisterna dejusticia penal. 

Estas consideraciones son de gran importanciapolftica con respectode los pafses latinoamericanos. a ]a actual situaci6nDespuds de largasregimenes autoritarios, c6 mplices ddcadas de estar sometidos ay testigos de innumerableshumanos, violacionesla casi totalidad de los pueblos de Amdrica Latina 
de los derechos 

gozan boy en dfa -por lo 
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menos en el piano formal- de sistemas democr-ticos y manifiestan su intenci6n demantenerlos y reforzarlos. Como ya se ha indicado, la legislaci6n procesal penal constituyeun importante instrumento para la realizaci6n de este ideal.
 

En una primera pane, eminentemente descriptiva, despuds 
 de examinar agunosaspectos generales del tema, se expondrn las garantfas fundamentales que rigen el procesopenal ecuatoriano y se describirdn sus formas y etapas. Enlos principales problemas con que 
una segunda prc, se anaizardndicho procedimiento se enfrenta y se harAn algunasrecomendaciones al rcspecto. 

A. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PENAL u 

1. Aspectos generales
 

El Ecuador se constituye en Estado soberano en
orientaci6n polftica general inspira 
1830. Desde esta fecha, suse en la ideolog',a liberal caracterfsticarevoluciones francesa de lasy norteamericana. Obviamente, esta ideologia se manifiesta en lasprimeras legislaciones de fndole penal del pafs (el C6digo Penal deProcedimiento Criminal de las 

1837 y el C6digo de1839), cuales siguen los principales lineamientos de laEscuela clisica del Derecho penal.
 

Durante los primeros ahos de la independencia, se siguieron utilizando
disposiciones las viejascastellanas relativas al procedimiento penal, aunque no reflejaranrealidades y necesidades lasdel medio en el quc debian aplicarsel. Desde 1839, se hanpromulgado ocho c6digos de procedimiento penal: en 1853, 1871, 1892, 1906, 1929, 1938,
1960, 1971 y el actual c6digo de 1983'.
 

2' Aunque existen diversos tratados de derecho procesal penal (por ejemplo, VfctorLLORE MOSQUERA, Compendio de derecho procesalCuenca, penal, 2a edici6n, Universidad de1964 y Andrds F. CORDOVA, Derecho procesal penal ecuatoriano, Quito, Fondode Cultura Ecuatoriana, 1981), asf como algunos manuales de derecho penal con referenciasal procedimiento (en este sentido, Enrique ECHEVERRIA G., Derecho penal ecuatoriano,3 vol., Quito, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1958), istos son anteriores a lafecha de promulgaci6n del actual C6digo, por lo que, para la redacci6nestudio, se han utilizado los tratados, 
de esta parte del

mds recientes,
El proceso penal, 3 

del Dr. Jorge ZAVALA BAQUERIZO,tomos, 4a edici6n, Bogotd, EDINO Jurdico, 1989-1990 y del Dr.Walter GUERRERO V., op. cil 

" ZAVALA BAQUERIZO, op. ciL, tomo I, p. 105-114.
 
Promulgado 
el 26 de mayo de 1983 y publicado en el Registro Oficial No. 51110 de junio de 1983, con base en deel anteproyecto redactado por el Dr. Jorge ZAVALA

BAQUERIZO. 
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Pese a ello, la ideologia subyacente y estructuraprocedimiento penal 
la general del primer c6digo dese han mnamenido hasta nuest-os dfas,positivismo" y del tecnicismo 

con agunas influencias deljuridicr, germano-italiano. Como losen demdsAmdrica Latina, la construcci6n del derecho penal el 
pafses de 

entradicionalmente Ecuador se ha consideradocomo una operaci6n de pura tdcnica juridica, interesada sobre todo por laelaboraci6n do un sistema abstracto (en numerosas 
muy poco ocasiones copia de modelos fordneos) ypor el estudio de las realidades del pais y la adecuaci6n de la ley al contexto
social que ha de servirle da base.
 

2. Garantas constitucionales y legales 

2.1 Descripci6n
 

El proceso 
 penal debe respetar ciertos principios y garantfas fundamentales,consagrados en las constituciones o en las leyes principales por representaresenciales de derechoslos ciudadanos. Tales garantfas y principiosprevio y un marco de referencia obligado al angiisis 
se deben exponer como un paso

detallado de distintasproceso penal, las que no 
las fases delhacen mAs que desarrollar los preceptos consagrados en lospianos constitucional y legal, antes indicados.
 

Seguidamente 
 se describen brevemente las principales garandas en deprocedimiento penal, materiacon las que usualmente comienzan las legislaciones de estetatarse del marco ideol6gico-polftico tipo, poren el cual se inserta todo el procedimiento y porque,como valores fundamentales del orden jurfdico al que pertenecen casi todos los pafses deArmrica Latina, estos principios inffluyen sobre todo el proceso penal y sobre la aplicaci6ne interpretaci6n de sus reglas. 

i. Legalidad 

Conforme a este principio, para que una persona pueda ser objeto de una senecesita pena,que una Icy anterior tipifique y sancione una conductadisponen como delito.expresamente la Constituci6n (aruiculo 19, 17, 
Asf lo 

num. lit. c) y el C6digo deProcedimiento Penal (aruiculo 158). 

En aplicaci6n de este principio,' se considera generalmenteefecto retroactivo, salvo cuando que la ley penal no tienefavorece al inculpado. El sistema juridico-constitucionalecuatoriano reconoce la regla de la retroactividad mis benigna, aunque con ciertasrestricciones (artfculo 19, num. 17, lit. c, Const. y 158 y 161 CPP). 

"' Como resultado de la influencia de esta escuela se cre6 en 1938 el Instituto de
Criminologia. 
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ii. Juez natural
 

De acuerdo con esta garantfa, "ninguna persona puede ser distrafda del juezconipetente ni juzgada por tribunales de excepci6n o por comisiones especiales creadas alefecto, cualesquiera que fuese su denominaci6n" (artfculo 19, num. 17, lit. d, Const. y 159 
CPP). 

iii. Presunci6n de inocencia 

Segdn este principio, "se presume inocente a toda persona mientras no se hayadeclarado su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada" (artfculo 19, num. 17, lit. g,
Const.). 

iv. Defensa plena 

El derecho a una defensa plena estA reconocido en la Constituci6n. El C6digo deProcedimiento Penal estipula, en forma mds concreta, que tal derecho puede ejercerse desde
el inicio del sumario (articulo 221, num. 4). 

El principal corolario de este principio es que la incomunicaci6n de la personaprivada de libertad constituye una de las instituciones procesales que mds se prestan a su,iolaci6n, ya que no s6lo atentan directamente contra tal garantfa, sino tambidn contra losprincipios de presunci6n de inocencia, de ser tratado dignamente y de declarar sincoacci6n. A este respecto, y de acuerdo con la Constituci6n, el inculpado detenido
podri ser incomunicado por mds de 24 horas" (artfculo 19, num. 17, lit. h.). 

"no 

v. Debido proceso 

Segiln este principio, nadie podr' ser procesado sino conforme a las leyespreexistentes al hecho punible que se impute, ante juez competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas propias de cada proceso. Esta garantfafundamental, que engloba otras ya mencionadas, est reconocida en la Constituci6n (articulo19, num. 17, lit. c, d, e.) y en el C6digo de Procedimiento Penal (artfculo 159). 

vi. Otras garantias 

Tanto la Constituci6n como el C6digo de Procedimiento Penal reconocen, ademds,otras garantias fundamentales, entre ellas las siguientes: la prohibici6n de cierto tipo desanciones y procedimientos, tales como la pena de muerte, las torruras y todoprocedimiento inhumano o degradante; la igualdad ante la ley; la gratuidad de laadministraci6n de justicia; la publicidad de los juicios, salvo en los casos que la ley sefiale;la independencia del Poder Judicial; el principio segdin el cual la duda razonable beneficiasiempre al inculpado; la prohibici6n de obligar a declarar en un juicio penal contra sfmismo o sus familiares mds cercanos; la inviolabilidad del domicilio y de lacorrespondencia; la interdicci6n de juzgar a la misma persona mds de una vez por el
mismo hecho punible: y la continuidad del proceso. 
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2.2 Anidisis 

Una primera manifestaci6n del contraste entreatafie a los principios bdsicos lo ideal y 1o real se da en lo queque sustentan el procedimiento penal y, en general, eIconjunto del sistema penal. 

Asf ocurre con 
se desnaturaliza 

respecto al principio de la presunci6n de inocencia, violado ctiandola instituci6n de la prisi6n prevenuva (y, ms,aun cuando su duraci6nsupera ei plazo mximo de ]a pena privativa de libertad prevista para elcuando hecho), asf comose udiliza el sobreseimiento (el cual, segdn la doctrina,estado de incertidumbre jurfdica) coloca al inculpado enen forma amplia e indebida.las medidas cautelaxes. MAs adelante se tratard deCon respecto al sobrescimiento,durante ei el trabajo desegundo trimestre de 1989 campo muestra quelos jueces penales dedicraron un auto de sobreseimiento provisional 
los juzgados seleccionados 

en una causaen una causa de cada dos de cada cuatro en Ambato yen Guayaquil (en Quito y en Otavalo, en un 40% y en un 31%de las veces, respectdvamente). 

Asi igualmente, en cuanto al principios6lo las jurisdicciones especiales 
del juez natural, si se tiene en cuenta, nocon competencia entambiin ei materia penal (ya enumeradas),Ainbito excesivamente sinoextenso que ocupa eian'ibuciones judiciales de ciertos funcionarios 

derecho penal administrativo y lasde la administraci6nDirector Ejecutivo de la Direcci6n Nacional del Banano 
pdblica (por ejemplo, el 

Caila de Azdcar, y del Programa Nacionale; Ministro de Agricultura y Ganaderia; de la
el Director Naciona de Pesas yMedidas, del Instituto Ecuatoriano de Te!ecomunicaciones y de Hidrocarburos; etc.). 

Existe tma opini6n bastante generalizada consistenteJurisdicciona a todos los jueces y tribunales que en 
en incorporar a la Funci6nla actualidad dependen del Ejecuivo". 

Finalmente, la efectividad del derecho afundamentalmente una defensa plena dependede la situaci6n econ6mica del inculpado, asf cornogrado de desarrollo alcanzado por un 
de la existencia ysistema de defensa de oficio o pdiblica. 

Con respecto al primer punto, basta conla poblaci6n penitenciaria examinar la condici6n socio-econ6mica depara liegar a la conclusi6ncomunidad no disponen de los 
de que nticleos importantes de lamedios adecuados para pagar los servicios de un abogadoparticular 9 . 

' En este sentido, el Anteproyecto presentadoci proyecto de reformas por cl Dr. ZAVALA BAQUERIZO ya la Constituci6n de febrero de 1991,Congreso Nacional que ha de presentarse ante el(artfculo 96); cf. asimismo la Opini6n Jurfdica,Antonio Quevedo, a cargo de la Fundaci6nen Opinion Semanal, vol. 1, n. 37, 11 de febrem de 1991, p. 7.
 
" En 1980, el 


de instrucci6n 
19,4% de los internos eran analfabetos y el 58,4% s6lo tenfan unprimaria; en cuanto su gradoa clasificaci6n econ6mica antesconsideraba mala (es decir, de la detenci6n, sccon un

los iagreso mensual inferior a 4.000 sucres)casos (Victor VEGA UQUILLAS en un 92% dey al., "El sisterna penitenciario ecuatoriano. Estudio 
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En cuanto a la defensa de oficio, pareceabogado ser inexistente en la prdctica, ya que eldesignado para efectoeste suele limitarse a suscribir lasprovidencias e incluso nodficaciones dea veces ni conoce a su defendido; esta situaci6n parece darse nos6lo en los juzgados de 
Cone Suprema. Las 

policia y penales, sino asimismo en las Cones Superiores y en ]aentrevistas realizadas indican, adem6s, que los criterios utilizados porjueces y magistrados para la designaci6n de un defensor decercanfa, oficio son ]a amistad y lay que dichos defensores, debido 
remuneraci6n adecuada) 

posiblemente a la falta de remuneraci6n (o deno cumplen cabalmente con la misi6n que la ley les encomienda,como lo demuestra el hecho dc que nunca presentan escritos de defensa, ni sicuiera ante laCorte Suprema.
 

Sin embargo, desde 
 hace pocos meses y aunque por razones econ6micas adn hasido generalizada noa todo el pais, se ha introducido en agunos Tribunales Penalesdel defensor ptiblico, prevista en la Constituci6n' . la figura
Las entrevistas indican, como en el casode los defensores de oficio, que los defensores p6blicos no realizan en la pr-Actica ningunagesti6n relacionada con los casos que se les conffan.
 

Finalmente, el cardcter secreto 
 del sumario limita gravemente el derecho a unadefensa plena. 

3. El proceso penal
 

El C6digo de Procedimiento 
 Penal se refiere sobre todo al juicio ordinario, aunquetambidn regula diversos procedimientos especiales. 

3.1 El procedimiento penal ordinario
 
El 
 proceso penal ordinario debe desallorrarse en las etapas siguientes, que a

continuaci6n se describen: el sumario, la etapa intermedia, el plenario y la impugnaci6n. 

i. Ejercicio de ia acci6n penal
 

La acci6n penal se ejerce 
 general de oficio, inicidndoseen en este caso mediante elliamado "auto cabeza de proceso", que puede tener por antecedentes (articulo 15): 

los casos (Victor VEGA UQUILLAS y al., "El sistema penitenciario ecuatoriano.de diagn6stico", EstudioArchivos de Criminologia, Neuro-Psiquiatria y Disciplinas Conexas,XXIV, n. 25-26, 1982-1983, p. 167-212, en especial p. 192 y 201). 
vol. 

o Cf. GUERRERO, op. cit., p. 94. 
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a) la pesquisa que, oficio,de efecnie el juez o tribunal competentecuando, de cualquier modo, legare a su conocimiento la perpetraci6nde un delito que debe perseguirse de oficio; 

b) la excitaci6n fiscal procedente del representante del Ministerio 
PNiblico; 

c) la denuncia piblica, presentada por escrito o verbalmentecompetente ante el juezpor cualquier persona que conociere de la existencia de undelito pesquisable de oficio; 

d) la acusaci6n particular, hecha asimismo por escrito tinicamente por elofendido o su representante legal, sus pr6ximos parientes, su c6nyuge 
o su heredero; 

e) la indagaci6n policial (mediante la cual el agente de la fuerza ptiolicaacopia las pruebas que pueden conducir al esclarecimiento de undelito y al arresto de su presunto autor) o el parte policial informativo(en virtud del cual dicho agente leva a consideraci6nsuperiores, para que de sus se inicie el juicio correspondiente, los datos quesobre el hecho punible liegaron a su conociniento; y 
f) la orden superior de origen administrativo, procedente del jefe de launidad administrativa del sector pdiblico que corresponda. 

Durante esta etapa anterior al sumario deben serprejudiciales, resueltas ciertas cuestionescuya decisi6n compete exclusivamente al fuero civil. 
El ejercicio de la acci6n penal

mayora de los 
tiene lugar en un lapso de iempo razonable en lacasos. En aproximadamente

hace antes de que 
la mitad de los juzgados penales estudiados, setranscurra un mes desde 

caso la comisi6n del delito (en Otavalo, s6lode cada tres el tiempo transcurrido en unentre dicha comisi6ninferior a un y el inicio del juicio esmes). Sin embargo, el lapso

23% en Guayaquil, 

es de uno a dos meses en numerosos casos (el
el 29% en Quito, el 33% en Ambato y el 36% en Otavalo) y dede seis meses en un porcentaje considerable de ocasiones 
m~s 

Guayaquil, el 11% en Ambato 
(el 8% en Otavalo, el 10% en 

estos retrasos son: 
y el 14% en Quito). Segdn las entrevistas, las razones delas negociaciones entre las panes (frecuentes en matexiatambidn en lo penal, civil, aunquesobre todo cuando de trataespecial, del delito de cheque sin 

de delitos contra el patrimonio y, enprovisi6n de fondos denunciadopasividad en las comisarias), lade los Agentes Fiscales, el desconocirniento de los responsablesfalta de recursos econ6micos del hecho, la(ya que, en diversos 
para presentar la denuncia) 

casos, los abogados piden honorariosy, en las zonas rurales, la ignorancia de las disposicioneslegales sobre la manera de proceder cuando se comete un delito.
 
Un sistema penal que 
 se pone en movimiento cuandodesde la comisi6n del delito han t'ans,:urrido varios mesesno puede pretender a una eficacia total, principalmente a causade la posible desaparici6n de las pruebas. 
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Los juicios se inician sobre todo en las comisarfas de policfa y en los juzgadospenales (en Quito, el 44% y el 46% de los casos, respectivamente; en Guayaquil, el 73% yel 17%; en Otavalo, el 42% y el 32%; y en Ambato, el 36% y el 24%). En Ambato yOtavalo, el porcentaje de los procesos comenzados en las intendencias es considerable (el37% y el 24%, respectivamente). El alto porcentaje de juicios iniciados las comisariasense explica, segtdn las entrevistas, por la accesibilidad de estas oficinas (que funcionan 24horas al dfa, mientras que los juzgados de turno son inexistentes) y por la facilidad conque los abogados pueden "arreglar" sus casos comprando boletas. 

En cuanto a la forma de iniciarlos, predominan la denuncia (el 48% de los casosQuito, el 58% en Guayaquil, enel 56% en Ambato y el 66% en Otavalo)particular y la acusaci6n(el 27% en Quito, el 10% en Guayaquil, el 22% en Ambato y el 28% enOtavalo). En Quito, casi un caso de cada cuatro comienza con un pane policial. 

ii. El sumario
 

La finalidad de esta etapa del 
 proceso penal es los actospracticar procesalesnecesarios para comprobar la existencia del delito, asi como individualizar e identificar asus autores, c6mplices y encubridores.
 

El sumario 
 se inicia con el auto cabeza de proceso, que contendrd la relaci6n delhecho punible y la forma segoin la cual 6ste Ilega a conocimiento del juez, la ordenorganizar el sumario, la nominaci6n del sindicado de
(si fuese posible) y la orden de citar alas partes (Ministerio Ptiblico, sindicado y defensor de oficio). 

En esta etapa, el juez penal -e incluso el de Policia cuando inicia el conocimientode la causa- estA facultado para ordenar en determinados casos el allanamiento de morada,asi como ciertas medidas cautelares destinadas garantizara la presencia del acusado, elpago de la indemnizaci6n por dafios y perjuicios y las costas procesales. Estas medidaspueden ser reales o personales, y s6lo proceder-n en los casos indicados en las leyes. 
Las medidas cautelares de cardcter real son la prohibici6n de enajenar bienes,secuestro, la retenci6n y el embargo; las de fndole personal son 

el 
la detenci6n y la prisi6npreventiva. La detenci6n preventiva, cuya finalidad es investigar la comisi6n de un delito,no podrd exceder de 48 horas. Dentro de este plazo, si se demuestra que el detenido no haintervenido en el delito que se investiga, se le pondrd inmediatamentecontrario, se iniciard el correspondiente proceso 

en libertad; en caso
penal y, si procede, se dictard auto deprisi6n preventiva. 

En caso de defito flagrante, cualquier persona puede aprehender al autor yconducirlo mnce el juez competente o un agente de la Policfa Nacional o de la Policia 

31 Tftulo I, Capftulo I, Libro Cuarto, CPP. 
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Judicial 2, quien lo pondrd inmediatamente a la disposici6n del juez.
 

El juez podrd asimismo 
 dictar auto de prisi6n preventiva cuando lo creyerenecesario, siempre hayaque indicios que hagan presumir la existencia de un delito quemerezca pena privativa de libertad y que el inculpado es autor o c6mplice de dicho delito.Sin embargo, cuando se trata de delitos sancionados con una pena privativa de libertadinferior a un afio y el acusado no ha sufrido condena anterior, el juez se abstendrd dedecretar la prisi6n preventiva. Tambidn lo hard cuando el sindicado presente cauci6n asatisfacci6n del juez; dsta podrd consistir en fianza, prenda o hipoteca, sin que proceda
los casos de reincidencia especffica. 

en 

Aunque, en general, es un juez quien inicia y dirige el sumario, tambidn puedenhacerlo los intendentes, subintendentes, comisarios de policia y tenientes politicos en losprocesos por delitos pesquisables de oficio que se hubiesen comerido dentno de surespecova secci6n territorial; sin embargo, concluida la organizaci6n del sumario, debenremitir el proceso al Juez Penal competente para que 6ste continde la sustanciaci6n, a noser que dicho juez les comisione para ello, en cuyo caso acnian como jueces
comisionados'.
 

Normalmente el surnario 
 debe estar concluido en el plazo mximo de 15 dfas,aunque puede prorrogarse por 15 dias cuando se han omiddo actos procesales necesarios ypor 30 dias si los actos a practicarse fueren muchos o deban realizarse en lugares distantes.Por tanto, en ningdn caso el sumario podrd durar en total ms de 60 dias, bajo penauna multa equivalente al valor de hasta un salario y 
de 

medio minimo vital del trabajador engeneral que el superior puede imponer al juez negligente. 

Habida cuenta de su importancia en el proceso penal (ya que en numerosos casos elplenario no constituye sino una simple formalidad) y del significado de las decisiones queen ella se toman, esta eapa corresponde, en principio, a un representante del Poder
Judicial. 

Sin embargo, como ya se ha visto, el C6digo de Procedimiento Penal prevd laintervunci6n en esta fase de ciertos funcionarios (intendentes, subintendentes, comisarios de 

"2 La Policfa Judicial, inexistente en ]a prdctica, es un cuerpo auxiliar de laAdministraci6n de Justicia, integrado por personal especializado de la Policia Nacional.el ejercicio de sus funciones, los agentes de este organismo 
En 

actdan bajo las 6rdenes delJuez Penal (articulos 53-60). 

11 Conviene anotar que el C6digo de Procedimiento Penal no prev para ningin caso
la cauci6n juratoria. 

I Sin embargo, cuando los Jueces de Policfa que tramitan el sumario dictan auto deprisi6n preventiva en contra del inculpado, tienen que remitir el proceso, dentro de las 48horas siguientes, al juez penal respectivo (articulos 6 y 174). 
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policia y tenientes politicos), a quienes otorga
y organizar el sumario 

diversas e importantes atribuciones: iniciaren los procesos pesquisablescomisionada, ordenar medidas de oficio" y, como autoridadcautelares, entre ellas el allanamiento de morada, ladetenci6n provisional para efectos investigativos y la prisi6n preventiva para quela presencia del inculpado se asegureen la causa. Segin las entrevistas, los jueces penales deleganfunciones investigativas a intendentes, comisarios y sus 
un tenientes polfticos en aproximadamente30% de los casos; las principales razones invocadas para esta delegaci6n son excesode trabajo, la petici6n de las panes (quienes, de esta forma, consiguen acelerar el 

el 
proceso)y la distancia (ya que es diffcil practicar diligencias en cantones lejanos). 

AdemAs de la violaci6n 
los funcionarios 

del clisico principio de la separaci6n de poderes (ya queantes citados dependen administrativamente del Ministerio de Gobiemo)de la posibilidad de presiones yprocedentes del Ejecutivovinculados cuando se trata de juicioscon intereses polfticos, el hecho de otorgar atribuciones de instrucci6nfuncionarios produce el fraccionamiento de las funciones 
a tales 

penal propias aya que, en numerosos casos, esta etapa del procesoel juez penal deberd actuar con baseantes practicadas por en las diligenciasotra autoridad que no depende jerdrquicamente de 61 y, alas efectuar'A de veces, onuevo o preferird no volver a incursionar encosas como estAn. lo que ya se hizo, dejando lasEsta situaci6n puede afectar a la configuraci6n de la prueba material, asicomo a los derechos fundamentales de los inculpados". 

Una de las medidas de mayor trascendencia que el juez puede ordenarfase sumarial es la prisi6n preventiva del inculpado 37. La regla bdsica 
durante la 

medidas de coerci6n o de aseguramiento deben excepcionales 
segtin la cual las serespecial la prisi6n preventiva del acusado, es 

en materia penal, enreconocida universalmente, sobre todoconvenos y tratados internacionales. Sin embargo, en la prctica esta medida pasa a 
en los 

regla, habiendo contribuido a esta inversi6n ser ladel principio antes enunciadoautoridad judicial que no s6lo lala adopta, sino asimismo el legislador, quien, al limiar enlos presupuestos y condiciones tal formade la excarcelaci6n, la hace inoperante; esto ocurrecuando dicho legislador ha creido oportuno acordar al juez 
tambidn 

este camopo, un amplio poder discrecional enutiizando para elio expresiones como "cuando lo creyere177), es decir, f6rmulas vagas que 
necesario" (articulose prestan a la arbitrariedad del juzgador. 

Vdase GUERRERO, op. cit., p. 31-32. 
En 

Justicia 
su mensaje al Congreso Nacional en 1957, el Presidenre de la Corte Suprema dehacia una severa critica

general, a 
de este tipo de funcionarios, "que pertenecen, por lolos ndcleos menos preparados de la sociedad",el sumario no la 

por lo que "en muchisimos casoses fuenre de investigaci6n dey verdad,tergiversaci6n sino la mds completade los hechos, con su consecuencia irremediable: la impunidadcrimenes, un bald6n para la de losPatria y el desprestigio del Poder Judicial" (citado porECHEVERRIA, op. ciL, p. 131). 

Cf. ZAVALA BAQUERIZO, op. cit., tomo Ill, p. 198-323. 
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Contribuye igualmente a esta situaci6n el incumplimiento en que incurren a menudointendentes, comisarios y tenientes politicos de la obligaci6nconsistente en remitir sumario impuesta por el C6digoel al juez penal, antes de transcurridas 48estos funcionarios del Ejecutivo dictan una 
horas, cuando

orden de prisi6n preventiva; tal requisito no sesuele cumplir o sirve de pretexto para extorsiones inadmisibles". 

Los propios jueces, en la prdctica, no suelen exponer los morivos que les Ilevan adecretar esta medida" y, ademds, para conceder la cauci6n, suelen exigir pruebas de que noha habido condenas anteriores, lo cual obliga al inculpado a solicitarlas, nojuzgados de la ciudad s6Io en los 
entrevistas indican 

en 
los 

que reside, sino tambidn en todos los juzgados del pais'. Lasque Jueces Penales otorgan raramente cauci6nconceden, y, cuando lalo hacen con base en informaciones elementales o "a ojo deademds, en los casos buen cubero";de delitos perseguibles mediante acusaci6n particular se suele aceptar,aunque sea elevadlsimo, el monto solicitado por el acusador particular. 
Aunque la Iegislaci6n procesal penalcomo del Ecuador no tantaspresenta restriccioneslas de otros paises latinoamericanos, la realidad es que ladecreta en prisi6n prevenfiva senumerosos casos. A prueba, el elevado porcentaje de detenidosjuzgados en los diversos en espera de sercentros penales, que, a principios de 1990, representaban el 68%de la poblaci6n penitenciariae 1. A este dato conviene afiadir los plazos reales de duraci6ndel sumario, que se analizardn mis adelante. 

La excesiva ucilizaci6n de esta medida, asi comodesfavorecen, adems, la de las formas reales de fianzaa ciertas clases sociales, por lo que se introduce en el sistema penalotra forma intolerable de discriminaci6n; como en el resto de America Latina, en el 

8 Adems de que se decretan 6rdenes de(por lo prisi6n preventiva sin pruebas suficientesque dichas 6rdenes son ilegales), son innumerables las boletasabogados afectos a las intendencias o comisaras (Opini6n Semanal citada).
que se venden a 

" Segtin las entrevistas, los criterios utilizados por los Jueces Penales para decretar laprisi6n preventiva de los inculpados son informeel policial, las evidencias ffsicas, losantecedentes delictivos y la "peligrosidad" u "honorabilidad" del sujeto. 

ZAVALA BAQUERIZO, op. cit., tomo IMI, p. 239-240.
 
41 Cf. GUERRERO, op. cit., p. 18. En 1985 se daba 
uninvestigaci6n porcentaje iddnfico (vdase laUevada a cabo por Victor VEGA UQUILLAS y al., "Tendenciascriminalidad en el Ecuador", Archivos de lade Criminologia, Neuro-Psiquiatria y DisciplinasConexas, vol. XXVI, n. 28, 1986-1987, p. 99-109, en especial, p. 103). 
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Ecuador las crceles estn lilenas de genre que no puede ser excarcelada debido a suprecaria situaci6n econ6rrcaQ. 

aTeniendo en cuenta las limitacionesde ]a libertad individual, la prisi6n preventiva
que supone con respecto al derecho fundamentals6lo se justifica enla medida en que es imprescindible un Estado de Derecho eny necesariaesenciales, proporcionada al 

para la defensa de otros bienes juridicosdelito imputado y que,intervenci6n en aplicaci6n delminima, no existen otros principio de 
fines que esra 

redios jurndicos menos radicales para obtener losinstituci6n persigue. 

Otro problema importante
incorrecta que numerosos 

en esta etapa del proceso penal es lajueces tienen apreciaci6nde la naturaleza (el sumario. En efecto,roenudo que para tales jueces ocurre ala verdadera finalidadunicamente de esta fase procesalen la investigaci6n no consiste 
presunciones del delito y la valoraci6n primaque justifiquen ]a elevaci6n de la causa 

facie de las pruebas
de juicios de valor anticipados sobre 

al plenario, sino en el establecimiento
y 

Ia culpabilidad del acusado.pracriquen mdltiples diligencias De ahf quizs que seque se prolongan indebidamenteexcesiva duraci6n de los procesos penales. 
y contribuyen a la 

Relacionado con lo anterior estA el problema deetapa. En el sumnario no se evacua en 
las pruebas recogidas durante esta 

a ciertas infracciones tales como 
forma completa la prueba material sino con respectoel homicidio, las lesiones, el aborto,propiedad y la violaci6n de domicillo; en los delitos contra la

C6digo se limita 
Ioque atafie a la prueba mediante documentos, ela establecer que "el juez los examinard" (artIculo 152), Ioque en generalsignifica que los agrega simplemente al proceso. 

En teora, el sumario debe ser unarealidad etapa preparatoriasirve para que en dl de la fase plenaria, pero en ]ase practiquen todas laspanes solicitan, por Ioque pruebas que el juez ordenaesta etapa investigativa se convierte "en 
o las

inflado, pesado y congestionado" un saco sin fondo,que agorael penario, fase 
a las panes y limita su iniciativa probatoriaen la cual ricamente se reproducen, en

sin debate, las pruebas obtenidas enei sumanio.
 

Aunque los 
 plazos judiciales previstoslas diversas fases por el C6digo de Procedimientodel proceso parecen razonables, en prAcdica 
Penal para

duraci6n de los juicios es cada la no se cumplen y la
indicado elevado porcentaje 

vez mayor. Con respecto al sumario, se contribuye asf al yade "presos sin condena". Tampoco se imponen las multas que 

I Seguin el Dr. ZAVALA BAQUERIZO (op. cit., tomo Ii,hay una marcada diferencia p. 262-263), en el Ecuadorecon6mica entre clasesddficit (asf, el 75% de la poblaci6necon6mico permanente y angustioso), lo que ocasiona 
tiene un 

situaci6n de desigualdadde los ciudadanos 
una 

ante la justicia. 

GUERRERO,4' op. cit., p. 72-73. 
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el legislador ha establecido contra los jueces negligentes, y nunca se ha destituido
juez reincidente. a un 

En 1980, el fiempo promedio de permanencia dediferentes cenros penales del era 
los detenidos sin sentencia en lospais de 24.5 meses". En el trabajo de campo Ilevadocabo en los Juzgados Penales ase ha podido establecer que s6lo en un reducido porcentajede casos se respeta el tiempo miximo previsto para la etapa sumarialel 15% (el 21% en Ambato, 

un 
en Quito, el 6% en Guavaquil y dnicamente el 2% en Otavalo). En cambio, enQuito sumario de cada tres tar a en concluirse entre tres y seis meses (en Ambato,de cada cuatro y, en Guayaquil y Otavalo, uno uno de cada cinco); la duraci6n de esta fase esde seis meses a un afio en un elevado ndmero de causas (el 34%Otavalo, el 41% en Quito, el 40% enen Ambato y el 61% en Guayaquil) e incluso de mds de unaproximadamente afio enun 15% de los casos (en Otavalo, un 38%). 

Como puede verse, los plazos legales no se cumplen en la mayorfa de loslos jueces penales violan las normas casos ylegales prolongando el sumario deestos mds 60 dfas. Encasos, las 6rdenes de prisi6n preventiva se tornan ilegales e inconstitucionales, aunquemuy a menudo las Cones Superiores, ante quienes puede presentarse el recurso de h6beascorpus, se niegan a decretar la libertad de los individuos apresados injustamente5 . 
Las causas de que el sumario no concluya dentro del plazo establecido porson la negligencia de los jueces la ley 

trabajo 
y empleados inferiores de los juzgados, el exceso dede los funcionarios judiciales,

existencia del delito y 
el deseo de los jueces y magistrados de probar lala identidad de los infractores, las gestionesdel sindicado, y los recursos de la pare acusadora yy consultas presenados ante las Cones Superiores". Sen lasentrevistas, a estas causas deben ahadirse la falta de personal y depanes y colaboraci6n entre lasla indiferencia de los agentes de policfa; ademds, los plazosconsideran legales no serealistas, ya que no dan dempo para la prAcrica de todas las diligencias. 

En cuanto al plenario, su duraci6n es de menos decausas juzgadas por los Tribunales Penales 
un mes en ]a mayo-fa de lasde Quito y Otavalo (el 75%respectivamente) y y el 87,5%,en mis de la mitad en Ambato; en la casi totalidad de las veces,erapa concluye antes de dos estameses. Sin embargo, Guayaquilexcepcional a este respecto, con solamenre 

presenta una siruaci6n 
mes, 47% 

un 10,5% de causas resueltas en menos de unun en menos de dos meses unay cuarta panre en rmAs de seis. 

" VEGA UQUILLAS y al., "El sistema penitenciario ecuatoriano", op. cit., p.Seein el Dr. GUERRERO, 192.el tiempo promedio de duraci6n de un proceso es de dos afios y medio (op. cit., p. 17). 

,5Opini6n Semanal citada y Opini6n Semanal, vol. 1, n. 41, 12 marzo 1991, p. 7. 
'6GUERRERO, op. cit., p. 106. 
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Finalmente, las decisiones de lastomarse en Cortes Superiores tardan mAs dela mayoria de los casos seis meses en(el 71% en Quito, el 43% enAmbato); sorprendentemente, Guayaquil y el 68% enen Otavalo la casi totalidad se hacen en menos de dos meses. 
Las principales causas

los de los retrasos judiciales, sobre todoexcesivos tr mites y dilaciones, la compilaci6n inadecuada 
en la fase sumarial, son 

delito, la falta de personal (tanto judicial 
de la prueba material delcomo adxninistrativo), los insuficientes medios detrabajo y la inexistencia de una verdadera Policfa Judicial.
 

La lentitud 
 del proceso puecL conducir a una aut6ntica reducci6njurdica efectiva que 6ste debe garantizar, quebrantar la confianza de 
de ]a tutela 

sistema, fomentar tendencias los ciudadanos en elde autodefensa y, debidoentre el hecho a la creciente distancia temporaly el juicio, dificultar la comprobaci6n segura deel proyecto de reforma lo ocurrido realmente. Ena la Constituci6n, ya citado, se proponeen la administraci6n que el retardo injusrificadode justicia sea reprimido por la ley y, en caso de reincidencia,constituya motivo para ]a destituci6n del magistrado o juez que lo ocasione. 

iii. La etapa intermedia7
 

Una vez conclufda la etapa sumarial, el Juez Penal
particular formalice la acusaci6n por escrito en un 
ordenarA que ci acusador 

PNiblico dictamine en un plazo 
plazo de tres dfas y que el Ministeriode seis dfas, dando seguidamente traslado de causala aldefensor, quien dispone de seis das para contestar.
 

Efecruados estos admites, el juez debe 
 resolver la siruaci6n jurfdicaordenando el sobreseimiento de la causa, la reapenura del sumario o 
del imputado,

la apertura al plenario. 
El sobreseimiento puede ser 1) provisional del proceso y del sindicado, sicomprobado suficientemente no se hala existencia del delito o, habi6ndose probadose hubiere identificado su existencia, noa los presuntos autores oparticipaci6n del inculpado en dicho 

no hubiere prueba suficiente de ladelito, en casohasta por cinco y tres afios 
cuyo puede suspenderse el proceso(segiln se trate de sobreseimientosindicado), provisional del procesoluego de los cuales debe reabrirse el sumario o 

o del 
definitivo); b) definitivo del proceso y del 

dictarse un sobreseimientosindicado, si no sela infracci6n ha probado la existenciao si se dan las causas de justificaci6n de 
encausado; y c) provisional del proceso y definitivo del 

que eximen de responsabilidad al 
existencia sindicado, si sedelito ha comprobado ladel pero no la responsabilidadcualquiera de formas-, tiene 

del sindicado. El sobreseinientosus -encomo efecto la inmediataque el Ministerio Pdiblico no libertad del imputado, siempreapele de la resoluci6n que lo establece, en cuyo caso,libertad se otorgard bajo cauci6n. la 

comprobado se 
El auto 

la 
motivado 

existencia 
de apertura al plenario procede cuando el juez considera que ha 

inculpado es 
del delito y que, ademAs, aparecen presunciones deautor, c6mplice o encubridor de dicho delito. En el 

que el 
auto que lo determina, el 

Tftulo II, Capftulos I y II, Libro Cuarto, CPP.
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juez puede ordenar que el sindicado nombre defensor, asi corno suantes no se prisi6n preventiva (sihubiere dictado), la evaluaci6n siquiitrica de su personalidad o, si el inculpadoestuviere pr6fugo, la suspensi6n
voluntariamente. 

del plenario hasta que sea aprehendido o se presenteLas declaraciones contenidas elen auto de apertura del plenario sobre laexistencia del delito y la responsabilidad del encausado no surtirdn efectos irrevocables en
la etapa del plenario.
 

Ejecutoriado 
 el auto de apertura del plenario, el juez remitird inmediatamenteproceso al Tribunal Penal correspondiente elo, si hubiera mds de un Tribunal Penal, a laoficina de sorteos. 

Los autos de sobreseimiento deberdn ser sometidos en consulta obligatoria a laCone Superior respectiva, la cual puede revocarlos, modificarlos o dictar autoal plenario. Ademds, las decisiones del juez penal pueden 
de aperura 

ser impugnadas, a petici6n delas panes, mediante los recursos de apelaci6n o de nulidad, que conoce y resuelve la ConeSuperior del Distrito a que pertenece el juez que las dict6. 

El problema mis importante que se presenta durante esta etapa del proceso penal esel elevado porcentaje de decisiones de sobreseimiento -y, en especialprovisional- de de sobreseimientolas causas investigadas. Como ya se ha indicado, este tipo de decisi6n dejaa numerosos acusados en una situaci6n de incertidumbre jurfdica. 
A este respecto, los datos obtenidos

sobreseimiento provisional 
en el trabajo de campo indican que el 

en 
se dicta en proporciones que oscilan entre el 24% de los casosAmbato, el 31% en Otavalo, el 40% en Quito y el 53% en Guayaquil.sobreseimientos se da en casi ]a mitad de los casos 

La totalidad de 
y, en Guayaquil, en un 66,6% de ellos.QuizWs el mayor porcentaje de decisiones de esta naruralezaecuatorianas en las grandes ciudadesse deba al mayor nrimero de causas ingresadas en los Juzgados Penales ydesigual distribuci6n entre los jueces. a suTambidn puede ser un buen indicador de la ausenciaen la legislaci6n procesal penal del principio de la oportunidad de la persecuci6n penal,generalmente no reconocido en los sistemas penales latinoamericanos;circunstancias, la primera "vdlvula de escape" de dicho sistema suele 

en tales 
ser el sobreseimiento. 

iv. El plenario'
 

En 
 la etapa del plenario se practicardn los actos procesales necesarios para comprobar1l,responsabilidad o la inocencia del inculpado, a fin de condenarle o absolverle. 
Esta fase, que se tramita en audiencia oral y ptiblica 9 ante un Tribunal Penal, sedivide a su vez en dos momentos. En el primero, el Presidente del Tribunal Penal designa 

,Tftulo Im,Libro Cuarto, CPP.
 
,9Con la excepci6n de 
 ciertos juicios iniciados por acusaci6n particular (atentadoscontra el p;dor, violaci6n, estupro, corrupci6n de menores, rapto) o de los delitos contra laseguridad del Estado. 
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un abogado de oficio al acusado (en caso de que dste no hubiere elegido uno particular),sefiala dia y hora para la realizaci6n de la audiencia
el y pone en conocimiento de las panesproceso, a efecto de que dstas presenten pruebas. El segundo momento lo constituyeprecisamente la audiencia piibica, en la que se da lectura a las acusaciones, recibenpruebas y tiene lugar el debate, 

se las 
con la correspondiente exposici6n de las conclusiones decada una de las panes (Ministerio Pblico, acusador particular -si lo hubiere- y procesado 

o su defensor-). 

Las pruebas serdn apreciadas por el juez o tribunal segiin las reglas de la sanacritica y deben establecer tanto la existencia de la infracci6n como la responsabilidad penaldel procesado. En materia penal las pruebas son materiales, testimoniales y documentales.La prueba material se refiere a los resultados de la infracci6n, a sus vestigios y a losinstrumentos con que se cometi6. El testimonio puede ser propio, es decir, el rendido porun tercero imparcial que no forrna pane del proceso ni estd ligado al mismo por ningininterds; instructivo, o sea, el rendido en el sumario por el agraviado; e indagatorio, prestadosin juramento por el sindicado en el sumario. Cuando hubiere contradicci6n entre lostestigos, entre dstos y el ofendido, o entre los ofendidos, el juez puede ordenar el careo.prueba documental es la constitufda por documentos pdblicos 
La 

y privados. 

Para poder ser apreciadas, las presunciones que el juez o tribunal deduzca de laspruebas presentadas durante el proceso deben ser graves, precisas y concordantes. 

Una vez concluido el debate, los miembros del tribunal se reinran para deliberar. Lasentencia que dicten ha de ser motivada y puede ser absolutoria o condenatoria. Lasentencia es condenatoria si el tribunal tiene la certeza de estdque comprobada laexistencia del delito y la responsabilidad del procesado; en caso contrario o de duda, eltribunal debe dictar sentencia absolutoria. Los que hubieren sido declarados culpables de undelito deberdn pagar solidariamente las costas procesales, asi como los dafios y pejuicios.Si el procesado fuere absuelto, el Presidente del Tribunal ebe ordenar su inmediatalibertaO aunque se interponga algiin recurso. 

Aunque, como laen mayorfa de los pafses de Amdrica Latina, la legislaci6nprocesal penal ecuatoriana reconoce el caricter de oralidad, publicidad, contradicci6n ycontinuidad de esta eapa del proceso, en la prdctica el debate es un puro trimite, ya quelas diligencias efectuadas durante la instrucci6n -y, sobre todo, las realizadas por los Juecesde Policia- suelen ser determinantes. En numerosos casos, y debido a la fndoleesencialmente escrita del procedimiento, el juez ni siquiera ve al inculpado, por lo que eljuicio recae en general sobre expedientes. 

En materia de pruebas, aderns de lo ya indicado al estudiar el sumario, ocurre queno se les da su verdadero sentido procesal. Por ejemplo, a las versiones (del inculpado,testigos, etc.) obtenidas en la indagaci6n policial se les pretende otorgar el carActer de"declaraciones", colocAndolas en el mismo rango jurfdico que las concedidas ante el juez, ya ciertos informes policiales de balstica, la calidad de "pericias". 

Las sentencias pronunciadas por los Tribunales Penales son suen gran mayodacondenatorias (el 62,5% en Otavalo, el 84% en Guayaquil, el 85% en Quito y el 88% en 
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Ambato), a lo que puede contribuir elpuramente objetivos del delito; en cambio, 
hecho que se suelen privilegiar los aspectos

descuidados, los aspectos subjetivoscomo lo demuestra del inculpadoel escaso sonrecurso a] reconocimiento siqui-trico delencausado, previsto por el C6digo de Procedimiento Penal. 

v. La impugnaci6n
 
Como ya se 
 ha indicado, ]as decisiones del juez penal en la etapa sumarialdar lugar a los recursos de apelaci6n y nulidad. 

pueden 

En cuanto a las decisiones del Tribunal Penal,impugnaci6n a dstas son asimismo susceptiblestravds de los recursos dede nulidad, casaci6n y revisi6n.
 
El recurso de 
 nulidad, conocido casos y resuelto por la Corte Superior, procede en losde acruaci6n sin competencia de la jurisdicci6n correspondiente, integraci6ndefectuosa de tal jurisdicci6n, ausencia de notificaci6n aimportantes, violaci6n del procedimiento previsto 

las panes de cieros trmmites en el C6digo, etc. (artfculos 360-372). 
El recurso de casaci6n serd procedentela sentencia antese hubiere violado la Corte Suprema de Justicia cuando

haberse hecho 
la ley, ya por contravenir expresamente en 

una falsa aplicaci6n a su texto, porde la misma, o por haberse interpretado err6neamente(arriculos 373-384). 

El recurso de revisi6n debe asimismoJusricia cuando se trata ser interpuesto ante la Cortede una sentencia condenatoria Suprema decircunstancias tales como ejecutoriada y concurrenla comprobaci6n ciertas 
se crefa muera; la condena 

de la existencia e identidad de la persona quepor error de un inocente;sentencias contradictorias contra la existencia simultA~nea dediversas personas por un dossentencia ha sido dictada en mismo delito; ]a prueba de que lavirrud de informes periciales, documentoscondena del procesado o testigos falsos; laa una pena privativa de libertad superior a la prevista(arriculos 385-394). en ]a ley; etc. 

El recurso de hecho procede cuando un juez o Tribunalrecursos Penal hubierelegales oporunamente interpuestos (articulos 395-397). 
negado los 

Finalmente, el recurso de hMbeas corpus puedeproceso cuando una persona ser ejercido en cualquier etapaes privada ilegalmente de della su libertad. La Constituci6n regulavez dicho principio y las modalidades de su ejercicio (articulo 19, 
a 

num. 17, lit. h y j). 

3.2 Juicios especiales 
El C6digo de Procedimiento Penal regula asimismo diversos juicios especiales,se sustraen del sistema ordinario que 

que 
se acaba de exponer. 
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i. Por raz6n del fuero 
Los delitos comeridos por aquellos funcionarios que por mandato de la ley gozan defuero por desempefiar cargos dejuzgados, singular significaci6nen primera instancia, por el 

en Ia vida del Estado deben serPresidenteSuperior, de lacon arreglo a las disposiciones del 
Corte Suprema o de una Cone

Presidente C6digo. Una vezpodri comisionar a cualquier juez penal 
iniciado el proceso, elreasumird su responsabilidad al 

la organizaci6n del sumario, aunqueterminar estaContra sus etapa del juicio, asf comodecisiones pueden interponerse en el plenario.los recursos de apelaci6n y revisi6n, pero no elde casaci6n (articulos 404-414). 

ii. Delitos cometidos por los medios de comunicaci6n social 
Para el juzgamiento de losradiodifusoras, televisoras delitos comeridos por medio dey otros medios de comunicaci6n ]a imprenta, laspropias del tr"xnite ordinario, social se aplicarin las reglascon algunos requisitos suplementarios inherentes a estos actos(articulos 415-427). 

iii. Delitos que s61o pueden juzgarse mediante acusaci6n 
particular
 

Ciertos delitos, 
 tales como el esrupro, el rapto,dafios y otros delitos de usurpaci6n s6lo pueden 
la injuria, determinadas formas

despuds de ser juzgado, mediante de 
una querella presentada acusaci6n particular,por la pane ofendida. Este tipo de juicios puedenconcluir por abandono, desistimiento, remisi6n de ]a pane ofendida, transacci6norra o cualquierforma permiaida por la ley (artfculos 428-434). 

iv. Contravenciones
 
Para conocer y juzgar 
 las contravencionessubintendentes son competentesy comisarios de policia los intendentes,y los tenienres politicos, dentro de la respectivasecci6n territorial.
 

Las contravenciones 
 pueden juzgarseuna vez comprobada la existencia de oficio o a instancia de pane. En general,examinar las 
del hecho imputado, el juez debe escuchar al acusadopruebas que dste le presente antes de ocontravenciones dictar sentencia. Cuandoque se refieran a la propiedad, a la honra 

se tratare de cuva curaci6n no exceda de tres dfas, 
de las personas o a lesiones

reclamaci6n el juez puede autorizarconcluyan mediante transacci6n entre 
que el proceso o Ia no prev6 recurso alguno las panes o por desispinienro. El C6digocontra este tipo de juicio ni el nombramniento

(articulos 435-452). de un defensor 

En relaci6n con el tratamiento judicialJueces de las contravenciones,de Policia otorguen a es frecuente que lospr'ctica, cienos delitos el cardicter de simplesen caso de estar contravenciones.inspirada Estaen motivosaplicaci6n de que no se inspirenla justicia sino en una correctaen consideraciones de eficacia y represi6n indiscriminadala delincuencia, deberia erradicarse. de 
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En aplicaci6n del principio de unidad de jurisdicci6n y como ya ha indicado, losseintendentes, subintendentes, comisarios de policfa y tenientes politicos deberfan ser adscritos
al Poder Judicial. 

v. Otros juicios
 

Existen otros tipos de juicios, 
 que aquf no se analizan, en diversas legislacionesespeciales, tales como el C6digo de Procedimiento Penal de la Policia Nacional, el C6digode Procedimiento Penal Militar, la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotr6picas,C6digo Tributario, la Ley Orginica de Aduanas, el 
el C6digo de Policfa Marftima, la LeyGeneral de Bancos, la Ley de Menores, la Ley de Trdnsito y Transporte Terrestre, etc. 

B. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES 

Segtin la Constituci6n, "el sistema procesal es un medio para la realizaci6n de lajusticia" (artfculo 92). Esta declaraci6n de principios, vdlidadebe en el piano formal y abstracto,someterse, para adquirir plena legitimidad, a la despiadada confrontaci6n con larealidad de la prdctica diaria del sistema penal, tinico mdtodo racional para su posiblereforma. Cuando se procede de esta manera, aparecen mdiltiples problemas que ponen demanifiesto el contraste existente entre la norma y su aplicaci6n concreta.
 

Como podrd verse seguidamente, ninguna de las 
 etapas del procedimiento penal yninguno de los actores que en 61 intervienen escapan a la critica. 

1. Garantias fundamentales 

Numerosas garantias fundamentales no reciben enparticular el derecho a 
la prctica el debido respeto, enuna defensa plena y el principio del juez natural. En relaci6n coneste iklimo principio, debe anotarse la existencia de mtltiples jurisdicciones especiales yorganismos con competencia en materia penal, sobre todo las atribuciones acordadasdurante el sumario a los llamados Jueces de Policia (intendentes, comisarios y tenientespoliticos), dependientes del Poder Ejecutivo. Existe una opini6n generalizada consistente enincorporar a la Funci6n Jurisdiccional a todos los jueces que en la actualidad dependen del

Ejecutivo. 

Recomendacidn 1.1 

Que se analice la posibilidadde incorporara la Funcin Jurisdiccionala todos losjueces y tribunalesque actualmente dependen del Poder Ejecutivo, en especial a los Jueces
de Polic(a. 
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2. Prisi6n preventiva 

La prisi6n preventiva del inculpado que, comoser excepcional en materia penal, es 
las derrds medidas cautelares, deberiala regla en ]a realidad. Contribuyen a esta situaci6n]a autoridad judicial que la decreta y el legislador,de ]a excarcelaci6n al limirtar los presupuestos y condiciones 

prestan 
y de la cauci6n que la acompaiia, y al utilizar f6rmulasa la arbiurariedad del juzgador. vagas que seComo consecuencia de lo anterior, el porcentaje dedetenidos en espera de ser juzgados en los diversosexcesivamente elevado, centros penalestratAndose ademids de personas del pafs esperenicientes a los estratos socialesmds desfavorecidos. 

Recomendacidn 2.1 
Que se tomen las medidas adecuadas para reducir substancialmente el nainero deinculpadospuesos en prisidnpreventiva. 

Recomendacidn 2.2 
Que, como un primer paso, se efectge unconsistente en liberar bajo fianza 

estudio piloto en algunos juzgadosa un porcentaje determinado de inculpados, con lafinalidadde comprobar,mediante el oportuno seguimiento, si los presupuestos determinantespara la prisi6n preventiva (escapar a la acci6n de la justicia, comerer nuevos delitos yorros) se cumplen o no. 

3. El sumario
 
La natumliza del sumario es objeto de una
numerosos apreciaci6n incorrectajueces penales. quienes consideran por pane deque la verdadera finalidad de estaproceso penal consiste, antes que en etapa della investigaci6nlas suficientes del delito con ]a finalidad de recogerpruebas que justifiquen la elevaci6n a plenarioestablecimiento de la causa, en elde juicios de valor sobre la culpabilidad del acusado.a Io anterior, el debate que deberfa A su vez, y debido 

que efectuarse en el plenario suele]as diligencias lievadas ser un puro trmite yaa cabo durante la instrucci6n -y, sobre todo, las realizadas porlos Jueces de Policia- son determinantes. 

Recomendacidn 3.1 
Que se tomen las medidas necesariaspara que cada erapa del proceso penal cumplacon los objeuvos asignadosa las mismas. 

Recomendacidn 3.2 
Que, en tanto se tome

Funci6n Jurisdiccional,se 
una decisi6n con respecto a su posible incorporacidna laelimine la facultad de insrruccidn del sumario acordada aIlamados Jueces de Poliefa. los 
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4. Plazos judiciales 

Aunque los plazos judiciales previstos por el C6digo de Procedimieno Penal paralas diversas fases del proceso penal parecen razonables, en la prActica notampoco se cumplen, comoson efectivas las sanciones establecidas contraconsecuencias los jueces negligentes. Entrede este irrespeto deben mencionarse las
los retrasos en los juicios y elincremento de la poblaci6n penitenciaria. 

Recomendacidn 4.1 

Que se analicen las causas del incumplimienro de los plazos judiciales y se adopterlas medidas oporrunas tanto para dicho cumplimiento como para la sanci6n efectiva de l,jueces negligentes. 
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CONCLUSION GENERAL
 

El principal objetivo de este estudio era proceder a una descripci6n de los principalesactores de la Administraci6n de Justicia ecuatoriana,
principales problemas. asi como a un diagn6stico sobre susDesde el inicio se ha subrayado las dificultades y obstdculos con quela investigaci6n tuvo que enfrentarse. 

Sin embargo, los resultados obtenidos son importantes por varias razones. Es la primeravez que en el Ecuador se compilan, sistematizan, estrucruran y analizan los datos suficientespara describir y evaluar crfticarnente el Sector Justicia, y ello, en una perspectiva global y deconjunto. Global, en la medida en que se ha estudiado a sus componentes esenciales y en susmdltiples aspectos (socio-poliiicos, juridicos y adainisrativos). De conjunto, ya que se haintentado mostrar, cada vez que la situaci6n lo permitia, la interacci6n de dichos componentes.De esta forma, las autoridades del pafs poseen desde ahora, juntamente con otros valiososesrudios realizados recientemente, de un material de base que les permita encarar los grandesretos que enfrenta el pals en esta materia. 

Como conclusi6n general, puede afirmarse que el sistema real de administraci6njusticia estd ain en el Ecuador, comno en numerosos de
pafses latinoamericanos, bastante lejos delsistema ideal propuesto en sus leyes fundamentales.

irregularidades son abundantes y 
Las carencias, deficiencias ese dan pricticamente enembargo, parece exisor en 

todos los sectores analizados. Sinlos dtimos afios cierta voluntad polftica para dotar al pals de unsistema judicial inspirado en las corrientes y experiencias ma's progresistas en el campo. 
Para ello, deberfa, ante todo, elaborarse

disefiarse una estrategia para su 
una polftica global sobre el Sector Justicia, yaplicaci6n, evaluaci6n y revisi6n peri6dicas. Tambidn deberfaconsiderarse la implantaci6n de mecanismos de coordinaci6n y planificaci6n,diversos sectores del sistema como en tanto en losel interior de cada uno de ellos. De esta forma sepodrfa definir una especie de situaci6n deseable, orientada a suplir las deficiencias actuales,pero asimismo con una mirada hacia elfuturo, e inserta en el desarrollo global de la sociedadecuatoriana y en las reformulaciones que puedan lievarse a cabo en otros organismos yfunciones del Estado. En este proceso, el presente diagn6stico se presta a ayudar a identificarlas caracterfsticas deseables del sistema de Administraci6n de Justicia del Ecuador. 

Obviamente, las reformas que se encaren no presentan el mismo grado de dificultad encuanto a sii aplicaci6n. Algurnas de ellas requerirdn cambios constitucionales y legales, a vecesimportantes, asf como la cooperaci6n de otros 6rganos del Estado; on'as podrdn Ilevarse a caboen el interior del sistema o de sus diversos componentes,
inconvenientes. Para ello, en ambos casos, es indispensable, 

lo que no presentara tantos 
no s6io ]a voluntad polftica de las 
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principales autoridades del sector, sino tambiin -y quizds sobre todo- la de las otras funcionesdel Estado y la de los estamentos sociales mnis representadivos, asf como la cooperaci6n detodos los ciudadanos.
 

Cualquier reforma fundamental a 
las principales institucionesdespuds de estudios serios sobre el tema, de tal forma que 
del pals debe hacerse 

sus resultados corTespondan a lasverdaderas necesidades del pais y a las aspiraciones de sus habitantes. Precisamente, el valor"justicia" es uno de los mds profundamene anclados en las conciencias colecivas. Asirnismodeben hacerse despu~s de una profunda reflexi6n y discusi6n sobre los temas abordados,los que la participaci6n de todos los grupos sociales en 
es importante, ya que, en ildmo tdrmino,el sistema de justicia no ha sido concebido para uso exclusivo de los profesionales que en elmismo operan, sino para que los ciudadanos encuentren en 6l una soluci6n satisfactoria a susconflictos. 
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ANEXO No. 1 

FUNCIONES DE LA CORTE SUPREMA 

A. FUNCIONES DE NATURALEZA JUDICIAL 

Ref. Descripci6n 

65-CPR La iniciativa para la expedici6n de leyes corresponde a loslegisladores, al Congreso Nacional, a las comisiones legislativas, alPresidente de la Reptiblica, a la Corte Suprema de Justicia, alTribunal Fiscal y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
143-CPR Pueden proponerse reformas a la Constituci6n por los legisladores, porel Presidente de la Reptiblica, por la Cone Suprema de Justicia y por

iniciativa popular. 
102-CPR La Corte Suprema de Justicia en pleno, dicta, en caso de falloscontradictorios sobre un mismo punto de derecho, la norma dirimente,la que en el futuro tendrl caricter obligatorio, mientras la lev nodetermine lo contrario. 

106-CPR Por medio de sus magistrados, la Corte Suprema, el Tribunal Fiscal yel Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueden concurrir alCongreso Nacional o a las comisiones legislativas para intervenir, sinderecho a voto, en la discusi6n de proyectos de leyes 
13-LOFJ Son atribuciones y deberes de la Corte Suprema: 

1.- Nombrar o remover a los ministros de las Cones Superiores, asicomo destiruir a jueces, funcionarios y empleados de la Funci6nJurisidiccional por mala conducta notoria faltaso graves en elcumplimiento de sus deberes o abandono del cargo por mds de ochodfas. Para tales efectos serf suficiente la decisi6n del TribunalSupremo en pleno, con informe previo del Ministro Fiscal, quien oirdial afectado. Esta facultad se ejercer-i independientemente delenjuiciamiento a que haya lugar. 

2.- Conocer, en primnera y segunda instancia de toda causa penal quese promueva contra el Presidente de la Reptiblica o quien haga susveces, los ministros de la Cone Suprema, los ministros de Estado, los 
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legisladores principales y suplentes, cuando estuvieren subrogandoaquellos, alos vocales de la comisi6n de legislaci6n, los vocalesTribunal de Garantfas Constitucionales del 
y del Tribunal SupremoElectoral, los Ministros de los Tribunales Fiscal y de lo ContenciosoAdministratino, el Procurador General del Estado, El ContralorGeneral de la Naci6n, el Superintendente de Bancos, elSuperintendente de Compafifas, el Presidente dePlanificaci6n y Coordinaci6n Econ6mica, 

la Junta de
el Presidente de laNacional Juntade la Vivienda y los ministros de las Cortes Superiores, enlos casos y con los requisitos sefialados por la Constituci6n y las

leyes;
 

3.- Conocer, 
 en primera y segunda instancia, de causaslas penalesque, por cualquier motivo, se promuevan
diploniticos ecuatorianos 

contra los agentes
y por infracciones oficiales, contrac6nsules generales de la Reptiblica; 

los 

4.- Conocer, en primera y segunda instancia, de los actospreparatorios, de los asuntos civiles, laborales o comerciales en que,como actores o demandados, sean interesados los embajadores ydemis agentes diplomaticos extranjeros, en los casos permitidos por elderecho internacional o determinados por tratados; 

5.- Conocer, en primera y segunda instancia, las causas sobre presas
maritimas;
 

6.- Conocer, en primera 
 y segunda instancia, de las causas penalesque se inicien contra el jefe del Comando Conjunto de las FuerzasArmadas, el Comandante General del Ejdrcito, el Comandante General
de la Fuerza Adrea, el Comandante General de Policia
la CivilNacional, por delitos comprendidos en la jurisdicci6n penal, militar 

policial; 

o
 

7.- Conocer de las causas penales contra los conjuecesSuprema y de las de la CorteCones Superiores, por infracciones relacionadas con
el ejercicio de sus funciones; 

8.- Conocer, en primera y segunda instancia, de las controversias quese propusieren en contra del Presidente de la Reptiblica, cuando elactor fuere un particular, 

9.- Conocer, en primera y segunda instancia, de las controversias quese susciten sobre los contratos suscritos por el Presidente de laReptiblica o sus mandatarios con alguna persona natural o juridica dederecho privado, cuando dsta fuere la actora; 
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10.- Conocer, en primera y segunda instancia,indemnizaci6n de las acciones sobrede dafios y perjuicios que las panes deduzcan contralos magistrados o conjueces abogados, de las Cones Superiores; 

11.- Conocer en dinica instancia y con sujeci6n a la ley pertinente, delos juicios provenientes de acuerdos colusorios; 

12.- Conocer, en iltima instancia, de las infracciones cometidasmedio de ]a imprenta y porotros 6rganos de informaci6n colectiva; 
13.- Conocer de las causas que se eleven al Tribunal conformeIcy, en virtud de a la recursos y consultas;
 

14.- Dirimir la competencia

misma Cone Superior 

entre Cones Superiores, entre salasuna deo entre Core Superiortribunal o juzgado; y, en general, 
y cualquier otro

toda competencia positiva o negativacuyo conocimiento no estd atribuido a otra autoridad; ]a competenciaentre salas de la Cone Suprema, la dirimirdn las otras salasconstitufdas en tribunal; la competencia entre presidenteCone Suprema y quien el del lale subrogue, ]a dirimiurSupremo la sala del Tribunalla que tocare conocera por sorteo, con exclusi6n de aquellaa la que pertenezca el subrogante; 

15.- Suspender en el ejercicio de la profesi6n a los abogados, en loscasos previstos por la ley; 

16.- Mantener y hacer respetar, por todos los medios legales,autoridad e independencia la
de los tribunales y juzgados de laReptblica; 

1032-CPC La acci6n que ejerza contra los magistrados dede Justicia, del 
se 

Tribunal Fiscal del 
la Corte Suprema 

o TribunalAdministrativo, de lo Contenciososerd conocida y resuelta en primera instancia, por unade las salas de la Cone Suprema de Justicia, previo sorneono podrd intervenir ]a sala en el cual 
quienes 

a la que pertenezcan los magistrados contrase propongan las acciones 
en 

de que traa el articulo anterior, ysegunda instancia, por el Tribunal de la Cone Suprema de Justicia,en pleno, con la excepci6n contemplada en este artfculo. 
La Cone Suprema de Justicia conocer de la acci6n que se propongacontra los funcionarios y empleados de su dependenciade las y los ministrosCones Superiores. El TribunalAdministrativo, de la deducida 

de lo Contencioso 
contra los funcionariossus respectivas dependencias. o empleados deLas Cones Superiores, de la propuestacontra los jueces, funcionarios y empleados de sus propios distritos. 
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116-LE Las infracciones de carcter electoral a las que se refiere esta ley,excepci6n de las sancionadas en el C6digo Penal, 
a 

ser-n juzgadas porla Cone Suprema de Justicia al tratarse de los miembros del TribunalSup7emo Electoral y de las personas sujetas al fueroSuprema; por el de la CorteTribunal Supremo Electoral, al tratarse de los vocalesde los tribunales provinciales electorales y de las personas sujetasfuero de las Cortes Superiores de justicia 
al 

Provinciales Electorales, al 
y por los Tribunalestratarse de los miembrosreceptoras del de las juntasvoto y de cualquier otra persona. 

B. FUNCIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y OTRAS 

140-CPR Segdin lo dispuesto en esta norma constitucional, correspondeCone Suprema la designaci6n de 
a la 

temas para el nombramiento,pane del Co.lgreso Nacional, de dos miembros 
por

del Tribunal deGarantfas Constitucionales 

359-LOAFYC 
Cada entidad y organismo del sector piblico, de acuerdo condisposiciones de lasesta ley y las normas secundarias, es responsable dela administraci6n del sistema de presupuesto,elaboraci6n oportuna y adecuada de proyecto 

que incluye la 
su de presupuesto,ejecuci6n, lael control y la evaluaci6n presupuestarios respecto al logrode las metas y objetivos programados. 

Cada entidad y organismo del sector p'iblico responde poradministraci6n sufinanciera, su contabilidad, el establecimientoconservac16n de una y 
los 

unidad de auditorfa interna y la colaboraci6n conauditores externos, con arreglo a las disposiciones deResponde, adems, esta ley.por el establecimiento
control interno de su propia polftica dey por la incorporaci6n
administrativos dentro de sus sistemasy financieros, de los m6todos y procedimientosindispensables para el efecto. 

13-LOFJ 15.- Organizar la estadfstica judicial y dictar el reglamento respectivo; 
16.- Presentar al Congreso Nacional, en los primeros dfas de sesiones,una memoria sobre la administraci6n
indicaci6n de los 

de justicia en la Repiblica, convicios que se hayan advertido en la pr-ctica y quedeban corregirse, las dudas ocurridas sobre la inteigencia y aplicaci6nde las leyes, los vacfos que deban 'lenarse y las reformas que debanhacerse. A la memoria, agregard los "proyectos de leycorrespondientes; 
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17.- Crear y suprinir Cones Superiores, tribunales y juzgados,determinar en cualquier tiempo el niimero de salas de aquellas, eljueces, notarios, registradores, sindicos, 
de 

fiscales y dems funcionariosy empleados judiciales, y establecer o modificar la jurisdicci6nterritorial de los tribunales y juzgados y, en este caso, sefialar o dictarlas norrnas para la distribuci6n de los procesos en trmite. Laresoluci6n al respecto regir a partir de su publicaci6n en el registro
oficial; 

18.- Posesionar a los ministros de la Cone Suprema que no sehubieren posesionado ante el Congreso; Ilenar las vacantes de losministros de la misma cone, y proveer las de los conjueces
permanentes; 

19.- Dictar las disposiciones perrinentes sobre el rdgimen interno del 
Tribunal; 

20.- Nombrar y remover a los secretarios, oficial mayor y derinsfuncionarios y empleados del Tribunal; 

23.- Disponer en cualquier tiempo el sorteo y resorteo de causas entrelas diversas salas de las Cones Superiores y en los juzgados de laRepiblica, cuando las necesidades de la administraci6n asf lorequieran; 

24.- Las dem s determinadas por la ley. 

16-LOFJ La Cone Suprema en pleno, designard de entre sus miembros, a quien
deba representarla ante los organismos que determine la ley. 

31-LOFJ El Tribunal concederd licencia hasta por treinta dfas a los magistradosde las cones que las solicitaren por justa causa y por escrito. Pormayor tiempo, los de la Cone Suprema la pediran al Presidente de laReptiblica, por intermedio del Ministro de Gobierno y Justicia, previoinforme del Tribunal Supremo; y los de las Superiores a la Cone 
Suprema. 

9-RCJ La pensi6n de arrendamiento de los casilleros judiciales y derecho deinscripci6n que fijard la Cone Suprema. El canon de arrendamiento
seri revisado cada dos afios. 

82-RDCJ Designar un ministro de la Corte Suprema para que integre laComisi6n Nacional de Carrera Judicial. 

10-RDCJ Extender nombramientos, de entre las personas seleccionadas, en sucalidad de autoridad nominadora. Excepcionalmente, por ne,.:esidadesdel servicio y urgencia, y si no hubiere personas seleccionadas, podrd 
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nombrar de entre quienes sean id6neos. 
49-RDCJ Regular peri6dicamente la tabla de vidticos que se aplicard en la

instituci6n. 

52-RDCJ Autorizar, con exclusividad, las comisiones de servicios en el exterior. 
69-RDCJ Sancionar con suspensi6n temporal, sin derecho a remuneraci6n, a losservidores judiciales, en el Ambito do su competencia.
 
16-RDCJ Aprobar el 
 mdtodo do valoraci6n de cargos que tdcnicamentedesarrollado seapor la Unidad do Personal de Ia Cone Suprema do

Justicia. 

71-RDCJ Remover a los ministros do las Cones Superiores y destituir a losmiembros de los tribunales penales, jueces, secrctarios y masservidores judiciales, previa la resoluci6n respectiva que dictarA enbase al informe do la comisi6n interna de quejas y reclamos. 
25-RDCJ Remover del cargo al servidor judicial, dontro del Imbito de sucompetencia, que obtuviere igual caiificaci6n do "no satisfactorio",luego de seis meses de aplicada la evaluaci6n original. 
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ANEXO No. 2 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA 

A. FUNCIONES DE NATURALEZA JURIDICA 

Ref. Descripci6n 

28-LOFJ Son atribuciones y deberes del Presidente de la Cone Suprema: 
3.- Conocer en primera instancia, de las causasdecidir en segunda que la Core debeinstancia. La competencia de la sala que ha deconocer en segundo grado, se fijara por sorteo; 
5.- Elaborar proyectos de leyes o de reforma a las existentes yremitirlas a ]a autoridad competente; 

4-CPP Tienen competencia penal los casos, formas y modos que las leyesen 
determinan: 

a) La Corte Suprema y las Cones Superiores;b) Los Presidentes de las mencionadas cortes;

c) Los tribunales penales;

d) Los jueces penales;

e) Los intendentes, subintendentes, comisarios de policia y lostenientes politicos; y,f) Los dem,'s tribunales y juzgados establecidos por leyes especiales. 

B. FUNCIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIA Y OTRAS 

76-CPR En caso de falta temporal o definitiva del Presidente de la Reptiblica,
le subrogarn: 

a) El Vicepresidente de la Reptiblica;b) El Presidente del Congreso Nacional; o,c) El Presidente de la Cone Suprema de Justicia. 
83-CPR En caso de falta temporal del Vicepresidente, le subrogarn losfuncionarios indicados en el artfculo 76, letras b) y c), en el ordenallf determinado. 
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108-CPR Los Presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal Fiscal delyTribunal de lo Contencioso Administrativo, informardn anualmente perescrito al Congreso Nacional sobre sus labores y programas.
 
28-LOFJ 
 Son atribuciones y deberes del Presidente de la Corte Suprema deJusticia:
 

1.- Representar 
 a la Funci6n Jurisdiccional y a la Cone Supremaconforme a la Icy; 

2.- Convocar a sesiones ordinarias y exuaordinarias del Tribunal; 
Conceder licencia a4.- los ministros y mAs funcionarios del Tribunal


hasta por ocho dias, por justa causa;
 
6.- Legalizar los gastos del Tribunal:
 

7.- Supervisar 
a las Cones Superiores, juzgadosjudiciales de la Repdiblica y adoptar las 
y mds dependencias

medidas necesarias para sucorrecta organizaci6n y funcionamiento: 

8.- Informar al Congreso Nacional sobre la marcha de laadministraci6n de justicia;
 
9.- Informar 
 al Tribunal sobre la supervisi6n y presentar lassugerencias que considere convenientes; y, 
10.- Las dermAs establecidas por la ley y reglamentos.
 

171-LOFJ 
 La organizaci6n, deberes y atribuciones, adiestramientopresupuestario orginico,y todo lo concernienreestablecido el a la Policfa Judicial, serden reglamento orginico funcionalPolicia Nacional que elaborard laen coordinaci6n con el PresidenteSuprema de justicia ser, de la Coneaprobado por el Presidente de la Reptiblica. 

361 -LOAFYC 
La mAxima autoridad o el titular de cada entidad u organismo tiene,ademAs, los siguientes deberes:
 

1.- Asegurar 
 la implantaci6n, funcionamiento y actualizaci6nsistemas de de losadministraci6n financiera, de presupuesto,determinaci6n y recaudaci6n dede los recursos financieros,de contabilidad, cuidando de tesorerfa yde incorporar el control interno dentro dedichos sistemas, en las Areas de su competencia; 
2.- Asegurar el mayor grado de idoneidad del jefe de la unidad
financiera: 
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3.- Evaluar los sistemas de administraci6n financiera, de presupuesto,
de deterninaci6n y recaudaci6n de recursos financieros, de tesorerfa yde contabilidad, adoptar laslas acciones correctivas, e imponer
sanciones u otras medidas disciplinarias que scan necesarias; 

4.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias,
normas y demis disposiciones expedidas por el Contralor o por el
Ministro de Finanzas; 

5.- Utilizar la informaci6n financiera en la programaci6n,organizaci6n, direcci6n, coordinaci6n y control de las actividades de la
entidad u organismo a su cargo; 

6.- Asegurar el establecimiento y mantenimiento de la unidad de
auditorfa intema; 

7.- Adoptar opornamente las medidas correcrivas sefialadas en lasrecomendaciones constantes en los informes de auditorfa interna oexterna, como necesarias para mejorar las operaciones de la entidad u 
organismo; y, 

8.- Asegurar la debida comuncaci6n y colaboraci6n con los auditoresgubernamentales por pane de todos los servidores que estdn a su 
cargo. 

25-RAFFJ El Presidente de la Core Suprema, independientemente de susfunciones jurisdiccionales, ejercer, de acuerdo con la Ley Orginicade la Funci6n Judicial, la direcci6n, coordinaci6n y control general delas dependencias, tribunales y juzgados, para lo cual podrd disponerde la asistencia de personal que las necesidades y posibilidades de
financiamiento lo determinen. 

8-RMPJ El Presidente de la Cone, previa resoluci6n del Tribunal, destinari para la atenci6n de las necesidades de la Funci6n Judicial, los saldosque se hubieren acumulado cada trimestre de los ingresos obtenidosdel arrendamiento de locales del palacio de justicia que, en dichoperiodo, no hubiesen sido empleados en su mantenimiento y
reparaci6n. 

7-RACJ El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dispond-i la creaci6n
de fondos rotativos para las Cones Superiores del pais, que servirinpara financiar todos los gastos, excepto los correspondientes a 
remuneraciones. 
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16-RACJ El monto miximo quo puede realizarse por un mismo concepto, queen ningdin caso Poch fraccionarse, ser, fijado por el Presidente de laCorte Suprema, cuya autorizaci6n previa se requerird para gastos quesuperen ese monto. 

82-RDCJ El Presidente de la Cone Suprema o su delegado, preside la Comisi6nNacional de Carrera Judicial y tiene voto dirimente en caso de
empate.
 

42-RDCJ 
 Disponer y autorizar el trabajo por tiempo mayor que la jornadaordinaria, y su respectivo pago. 
44-RDCJ Autorizar y disponer el pago de esrfmulos especiales por colaboracidn 

en aspectos de capacitaci6n.
 
47-RDCJ 
 Autorizar la subrogaci6n en cargos vacantes o por ausencia del

titular.
 
52-RDCJ Ordenar 
 comisiones de servicios dentro del pafs y la consiguiente

movilizaci6n.
 

54-RDCJ 
 Recibir los informes de las comisiones de servicios que hubiero 
autorizado. 

55-RDCJ Autorizar y conceder vacaciones al personal quo labora en losjuzgados de lo penal y de transito y de quienes, por raz6n de servicio,deben laborar durante las vacancias judiciales. 
68-RDCJ Imponer sanciones de amonestaci6n o multa a los asesores, alSecretario General y a los demods servidores judiciales, a excepci6n delos ministros de la Cone Suprema de Justicia. 
22-RDCJ Evaluar, en su calidad de funcionario evaluador, el desempeio de lasfunciones de los asesores de la Cone Suprema de Justicia. 
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ANEXO No. 3 

FUNCIONES DE LAS CORTES SUPERIORES 

A. FUNCIONES DE NATURALEZA JURIDICA 

Ref. 	 Descripci6n 

23-LOFJ 	 Son atribuciones y deberes de las Cones Superiores:
 
1.- Conocer, en 
 primera y segunda instancia do toda causa penal queso promueva contra los gobernadores, alcaldes, prefectos, vocales delos tribunales electorales 	 provinciales, consejeros, concejales,administradores do aduanas, jueces de lo penal, jueces 	 do lo civil,agentes fiscales, intendontes y comisarios nacionales de policfa ymunicipales, jueces del trabajo, de trAnsito y de inquilinato; y oficialestanto generales como superiores do la fuerza pdiblica 

2.- Conocer, 	 en prinera y segunda instancia, do las causas 	 penalesque so promuevan contra los notarios y 	registradores de la propiedady mercantiles que les estn subordinados, por infraccionesrelacionadas con el ejercicio de sus funciones; 
3.- Conocor en segunda y tercera instancia, o en consulta, do lascausas que le suban en grado conforme a la iy; 
4.- Conocer en segunda instancia, por recurso, do los juicios porinfracciones cometidas por medio do 	 la imprenta y otros medios deinformaci6n colectiva; 

5.- Elevar en 	consulta a la Corte Suprema, los fallos adversos al fisco,a las municipalidades, y a otras personas jurfdicas de derecho pfiblicoo do derecho 	priv'ado con finalidad social o pdiblica, en los casos 	enque la tercera 	instancia corresponda a dicha cone; 
6.- Conocer, 	en primera y segunda instancia, do las acciones sobreindemnizaci6n 	 do perjuicios que se deduzcan contra jueces, 	notarios yregistradores do la propiedad y mercantiles que les estAn subordinados,con excepci6n do los tenientes polfticos; 
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7.- Dirimir la competencia que surja entre jueces de su territorio y
entre estos y judicaturas especiales del mismo; y la de cualquiera delos anteriormente nombrados con los jueces o con las judicaturas
especiales de otro territorio; en tal caso el conocimiento correspondea la Corte Superior a cuyo distrito penenece el Tribunal o juez
provocante; 

8.- Oir las dudas de los jueces inferiores de su jurisdicci6n, sobre lainteligencia de. alguna Icy, y enviarlas a la Cone Suprema, elcon 
informe correspondiente; 

9.- Visitar las crceles y peniteniarfas; oir las quejas de losdetenidos, presos y reclusos, y los informes verbales de los empleados
del establecimiento; corregir los abusos y 	 faltas de los empleados y
sancionarlos con la multa que establezca el reglamento; 

B. FUNCIONES DE NATURALEZA ADM1NISTRATIVA Y OTRAS 

23-LOFJ 	 10.- Nombrar conjueces, funcionarios y empleados del Tribunal, y,
dentro de su jurisdicci6n, jueces de lo penal, jueces de lo civil, deltrabajo, de trAnsito y de inquilinato, agentes fiscales, defensores
piiblicos, registradores de la propiedad y mercantiles, notarios,
depositarios judiciales, sfndicos y los suplentes que correspondan en 
cada caso; de igual modo, secretarios y empleados inferiores de losjuzgados, que serin designados de la tema presentada por los
respectivos jueces. Sin perjuicio de lo dispuesto el numeralen 1 delarticulo 13 de esta 	 Icy, por las mismas causales y con igualprocedimiento, las Cones Superiores podran remover o destituir a losvocales de los tribunales de lo penal, a los jueces, secretarios,
funcionarios y empleados indicados en el inciso anterior, siempre que
la Corte Suprema no hubiere avocado conocimiento del asunto. Lasresoluciones 	 de las Cones Superiores se comunicardn a la Corte 
Suprema; 

11.- Solicitar 	obligatoriamente a la Corte Suprema que suspenda en elejercicio de la profesi6n losa abogados que merecieren esta sanci6n, 
a cuyo efecto acompafiarAn informe razonado; 

12.- Nombrar notarios y registradores de la propiedad y mercantiles 
interinos, en 	 caso de impedimento o falta de los titulares, hasta quedesaparezca el impedimento o se prevean las vacantes; y, 

13.- Los demis establecidos en la ley y los reglamentos. 
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25-LOFJ La Cone Superior comunicard a la Cone Supremauinistros que se produzcan; asf como 
las vacantes de

le informard las designacionesde funcionarios y empleados subalternos que realice. 
XX-CDC La Cone Superior de Justicia con sede Quitoen y Guayaquildesignardn para dichos carnones un registradorcomercio, que durard tres afios en 

de prenda especial de 
su cargo podrey serindefinidamente reelegido. Dicho registrador tendr, a su cargo elregistro de los contratos de prenda especial de comercio. 

16-LRI Las Cores Superiorts en sus respectivos distritos conocerdn las quejasque se presentaren contra los registradores, imponi6ndoles la sanci6ncorrespondiente luego de recibir el informe por escrito de aquelfuncionario y de efectuar las diligencias necesarias para lacomprobaci6n del hecho imputable. 
2-RCJ Organo directivo y de control.- La instalaci6n, funcionamiento ycontrol de los casilleros judiciales estarA a cargo de las cortes

superiores. 

8-RCJ Terminaci6n anticipada del plazo.- En los casos precedentes,correspondiente Core laSuperior del distrito, dispondrA la suspensi6ndel servicio, previo informe del jefe de soeos y casilleros judiciales
o el funcionario encargado; 

Il-RCJ Concesi6n gratuita de casilleros.- Las Cones Superiores anualmentedeterminarn los consultorios juridicos beneficiarios del servicio ypodrdn prolongar o suspender la concesi6n. 
60-RICSQ Los ministros no pueden excusarse de desempefiar una comisi6n, sinopor causas legales o razones justas, que las calificard el presidente. 
10-RDCJ Extender nombramientos, de entre las personas seleccionadas, encalidad de autoridad nominadora. Excepcionalmente, 

su 
por necesidadesdel servicio y urgencia, y si no hubiere personas seleccionadas, podrinombrar de entre quienes sean id6neos. 

69-RDCJ Sancionar con suspensi6n temporal, sin derecho a remuneraci6n, a losservidores judiciales, en el Arnbito de su conpetencia. 
71-RDCJ Remover o destituir a los miembros de los tribunales penales, jueces,secretarios, funcionarios y dcms servidores judiciales de susrespectivos distritos (siempre que la Cone Suprema no hubiereavocado conocimiento del asunto), previa la resoluci6n respectiva quedictar- en base al informe de la comisi6n interna de quejas yreclamos. 
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ANEXO No. 4 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR 

A. FUNCIONES DE NATURALEZA JUDICIAL 

Ref. Descripci6n: 

30-LOFJ 2.- Conocer, en primera instancia, de las causas que la ley atribuye,en segundo grado, a las Cones Superiores, en las que el recurso deapelaci6n queda expedito para ante ]a sala compuesta de los ministrosjueces restantes y del correspondiente conjuez, en las conestuvieren una sola sala, o para ante la sala 
que 

a la que no perteneciere elpresidente, en el caso de haber dos salas; o, para ante la saladesignada por sorteo, con exclusi6n de la del presidente, en el caso de 
que hubieren rnfs de dos salas; 

3.- Conocer, en primera instancia de las acciones relativas a delitoscometidos por medio de la imprenta y otros 6rganos de informaci6ncolectiva. La competencia en segunda instancia, se definir de lamisma manera establecido en el numeral anterior;, y, 

4.- Las demns sefialados por la ley y los reglamentos. 

B. FUNCIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y OTRAS 

30-LOFJ Son atribuciones y deberes del presidente: 

1.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal y
presidirlo; 

4-RICSQ Son atribuciones del Presidente del Tribunal todas las que determina 
la Ley Orgnica de la Funci6n Judicial; 

1.- Presidir las sesiones y mantener el orden de las discusiones; 

2.- Firmar las actas de las sesiones del Tribunal; 

3.- Comunicar, a quien suscorresponda, resoluciones y las del 
Tribunal, en los tdrrminos que consten en las ,ctas; 
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4.- Suscribir las comunicaciones del Tribunal; 

5.- Decidir en rodos los asuntos para los que estuviese autorizado parla ley, per este reglamento o por resoluci6n del Tribunal; 
6.- Informarse, a menudo, del estado de los juicios y derms asuntos, afin de promover la pronta administraci6n de justicia; 
7.- Insinuar a los ministros el inmediato despacho de los juicios o 
comisiones en que 1"ibiere retardo; 

8.- Convocar extraordinariamente al Tribunal; 

9.- Designar los ministros que deban concurrir, en representaci6n delTribunal, a actos oficiales o de cualquier otro orden, en caso de queno se acordare asistir en corporaci6n; debiendo el presidente concunirammbidn a elos, salvo grave inconveniente, a juicio del Tribunal; 
10.- Controlar el trabajo de rodos los empleados, personalmente odelegarlo al Ministro Fiscal; y, 

II.- Dictar, en fin, todas las providencias que estimare conducentes 
para la mejor marcha del despacho. 

5-RACJ El funcionamiento y ejecuci6n de la caja judicial en las provinciasserA lesponsabilidad de los presidentes de las Cones Superiores y, endonde, no existan estas autoridades, de los funcionarios de mayorJerarquia, solidariamente con los pagadores judiciales, quienes actuar-nbajo la supervigilancia de la Direcci6n Financiera de la ConeSuprema de Justicia.
 
II-RACI Los presidentes de las 
 Cones Superiores o los funcionarios de mayorjerarqufa, segdin el caso, autorizar-n los gastos aplicables a los fondos

rotativos. 

47-RDCJ Autorizar la subrogaci6n en cargos vacantes o por ausencia del
titular. 

52-RDCJ Ordenar comisiones de servicios dentro del pais y la consiguientemovilizaci6n, al personal de su distrito. 
54-RDCJ Recibir los informes de las comisiones de servicios que hubiere 

autorizado. 

55-RDCJ Autorizar y conceder vacaciones al personal que labora en losjuzgados de lo penal y de trdnsito y de q,;ienes, por raz6n deservicio, deben laborar durante las vacancias judiciales. 
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68-RDCJ Imponer sanciones de amonestaci6n o multaTribunal Penal, jueces y jefes 
a los miembros del

de los despachosadninistrativas y a los dems servidores judiciales de 
u oficinas 

su distrito. 
El funcionario controlador, desigando par el PresidenteSuperior, impondrd de la Conesanciones de amonestaci6n o multa adepositarios judiciales, losalguaciles, liquidadores de costas, sfndicos y
marrilladores. 

33-RDCJ Controlar la asistencia y reportar las novedades a la respectivaUnidad de Personal, de los miembros de los tribunales penales yjueces de su distrito.
 

El funcionario designado par 
 el Presidentecontrolard de la Corte Superior,la asistencia y reportard las novedadesUnidad a la respectivade Personal, en relaci6n adefensores los notarios, registradores,pfiblicos, depositarios judiciales y alguaciles delcorrespondiente distrito. 
22-RDCJ Evaluar, en su calidad de funcionario evaluador, el desempefio de lasfunciones de los miembros del Tribunal Penal,servidores judiciales de los jueces y mnsde su distrito, cuya evaluaci6n no correspondapracticar a otro funcionario. 

El funcionario judicial que designe el Presidente de la Corte Superiorrespectiva, controlard la asistencia a los notarios, registradores,defensores ptiblicos, depositarios judiciales y alguaciles del distrito. 
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ANEXO No. 5
 

FUNCIONES DE LOS JUECES EN GENERAL
 

La principal funci6n y atribuci6nmagistrados, ministros de quienes ostentan la calidadjueces o jueces de jueces, scansimplemente, es la potestad de juzgarejecutar lo juzgado. y hacer 

Entre las funciones y atibuciones de orden general,pueden detallarse las que siguen. 
de los jueces y magistrados, 

Ref. Descripci6n 

73-CPC Examinar si ]a demanda redine los rcquisitos legales,ordenar que se complete si no los reine,o aclare en cI tdrmino detcrminado por laley.
 
123-CPC Disponer que 
 todas las pruebas presentadas o pedidas dentro deltirmino legal, se practiquen previa notificaci6n a la parte contraria. 
122-CPC Ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesariasesclarecimiento para clde la verdad, en cualquier estado de ]a causa, antes dela sentencia, excepto la prueba do testigos, que no puede ordenarse deoficio.
 

256-CPC 
 Nombrar peritos e intdrpretes en la persona que el juez escoja, oaceptar los designados por las partes de mutuo acuerdo. 
287-CPC Condenar al pago de las costas judiciales a la pane que hubierelitigado con temeridad o procedido de mala fd.
 
284-CPC 
 Suplir las omisiones en que incurran las partes sobre puntos dederecho. 
358-CPC Declarar la nulidad del proceso cuando se hubieresolennidades omitidosustanciales, que puedan influir en la decisi6n de lacausa. 
273-274 
275-CPC Expedir las sentencias, los autos y decretos, dentro de los tdrminos que fije la Icy. 
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935-CPC Aclarar, ampliar, reformar o rovocar, de oficio o a pedci6n de pane,dentro del tdrmino fijado por la ley, los autos y decretos que dictare. 
281-CPC Firmnar la sentencia y una vez autorizada por el secretario, hacerla leeren pdiblico y a su presencia.
 
285-CPC Aclarar o 
 ampliar la sentencia si alguna de las partes lo solicitaredentro del tdrmino legal. 
297-CPC Rechazar, con multa al abogado patrocinador, toda solicitud que tiendaa entorpecer el curso del juicio o a suscitar incidentes que propendan

al mismo fin. 

306-CPC Ejecutar la sentencia en los casos en quo acia de juez de primerainstancia, sin consideraci6n a la cuantia. 
337-CPC Remirir al superior el proceso, en los casos que hubiere concedido elrecurso de apelaci6n. 

338-CPC Confirmar, revocar o reformar la resoluci6n apelada, segdin el mdrito
del proceso. 

398-CPC Ordonar, de oficio o a petici6n de pane, el archivo de los juicios quese hallaren en estado de abandonu. 
288-CPC En los casos de condena en costas, el ojuez Tribunal que laimpusiere determinar. en la misma resoluci6n la cantidaddeudor de ellas ha que elde satisfacer al acreedor, por honorarios deldefensor o defensores de dste. 
526-CPC Designar y juramentar a ]a persona que deba intervenir comomartillador, en los lugares que no lo hubier. 
16-LN En caso de no haber reemplazo para el puesto de notario, el jueznombrard un notario ad-hoc. 

Hasta quo la notara sea subrogada, el juez deberd realizar uninventario prolijo del archivo y lo custodiard hasta que se provea lavacante. 
180-LOFJ Los jueces enviardn a la Cone Superior respectiva,Supremna, en los primeros 

y esta a la Conedfas de enero de cada afio y, luego,trimestralmente, informe acerca de la administraci6n de justiciaterritorio con en sula anotaci6n de vacios de los c6digos, las dudassuscitadas sobre la inteligencia y aplicaci6n de las leyes, y lasreformas que deban hacer-se, con expresi6n de las razones en que se
funden. 
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7-LOFJ a) 	 Residir en el lugar donde ejerzan sus funciones.b) 	 Exigir de toda autoridad el auxilio que demande el ejercicio de 
sus funciones.c) Compeler y apremiar, per los medios legales, a cualquierpersona de

d) 	
su fuero, para que proceda conforme a derecho.Ejercer la misma autoridad sobre quienes deban declarar comotestigos, cualquiera que sea el fuero de que gocen.e) 	 Sostener ante el superior, de palabra o par 	escrito, la justicia yvalidez 	de sus resoluciones.
 

199-LOFJ a) Conceder licencia 
 a sus 	 subaltemos, hasra par cuatro dfas conjusta causa y par escrito.b) 	 Revisar, par lo menos cada seis meses, el archivo del juzgado,y dictar las necesarias providencias para su buena conservaci6n 
y ordenamiento.c) 	 Cumplir, oporrunanente, con 	 todos los deberes que lesimponen las leyes y reglamentos. 

T-III-CPP El Presidente del Tribunal Penal es juez de sustanciaci6n en la 	etapa
del plenario. 

267-LOFJ En los 	 casos de falta o impedimento del Presidente delreemplazardn 	 Tribunal, lelos jueces segundo y tercero, en su orden; y, los juecessuplentes en el orden de sus nombramientos. 
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ANEXO No. 6 

FUNCIONES DE LOS JUECES DE LO PENAL 

Ref. Descripci6n 

64-LOFJ 1.- Conocer de todas Ls causas penales de su jurisdicci6n; 
2.- Conocer, en primera instancia, desde la instrucci6n del sumario, delas causas que por neal desempeflo en el ejercicio de sus funciones opor deltos comunes, se promuevan contra los tenientes polfticos y lossecretarios de los juzgados, cuyo conocimiento no estd atribuido porley a otra autoridad; 

3.- Conocer de las causas sobre extradici6n de delincuentes, en laforma que indica la ley de la materia; 

4.- Ordenar la aprehensi6n de los delincuentesrequerimiento del de otra jurisdicci6n, ajuez competente, siempre que el requerimientocontenga la orden correspondiente dictada por el juez de la causa; y,aun sin requerimiento, si la infracci6p fuere notoria; 
5.- Nombrar promotor fiscal, por falta o impedimento de agente fiscal,en las causas en que la ley prescribe la intervenci6n de dste; 
6.- Conceder licencia al secre-ario y a los subalternos del juzgado,hasta por cuatro dias con justa causa. 

7.- Elevar en consulta a la Cone Superior las sentencias dictadas enlos juicios penales, con arreglo a lo dispuesto en el C6digo deProcedimiento Penal; y, 

8.- Los demis sefialados por la ley y los reglamentos. 
66-LOFJ En los lugares donde haya ms

ellos subrogard a otro, en caso 
de un Juez de lo Penal, cualquiera dede falta o impedimento; y solo cuandofaten o estdn impedidos todos, serdn subrogados por los suplentes,segdn el orden del nombramiento de estos; y donde hayapor falta o impedimento, uno solo,le subrogard el suplente. El suplente quesubrogue al juez principal en todo el despacho, gozardigual al de este; y 

de un sueldo 
excusa 

el que intervenga en determinadas causas, poro recusaci6n, percibirg de los fondos fiscales los derechosdetermina la ley. queA falta de los jueces
suplentes, en provincia, 

de lo penal, principLies yuna conocerdn de las causas los jueces 
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principales o suplentes de lo penal de la cabecera cantonal oProvincial rnAs cercana. 
4-CPP Tiene competencia penal en los casos, fornas y modos que las leyes

determinan: 

a.- La Corte Suprema y las Cones Superiores;b.- Los presidentes de las mencionadas cones;
c.- Los tribunales penales;

d.- Los jueces penales
e.- Los intendentes, subintendentes, comisarios de policfa y lostenientes politicos; y,f.- Los denis tribunales y juzgados establecidos por leyes especiales.

59-CPP Durante el juicio, la Policfa Judicial actuarA bajo las 6rdenes delrespectivo juez. 
548-CDC El sfndico informard al juez, por escrito, dentro de quincejuramentado, sobre el dfas deestado de los negocios del fallido y de suslibros. El juez pasard copia de dicho informe al juez competente de lopenal. 

551-CDC El juez destituird al sfndico cuando notare o presumiereadministraci6n que lase resiente de impericia o negligencia,Sindico se fraude, si elhalla en colusi6n con el fallido, o que existe cualquier otracausa por la cual la remoci6n puede ser convenientela masa. a los intereses deLa remoci6n podrd tambidn solicitarse por cualquieraacreedores de loso por el fallido. En los casos de fraude o colusi6n sepasard copia de Io obrado al juez competente de lo Penal. 
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ANEXO No. 7 

FUNCIONES DE LOS JUECES DE LO CIVIL 

La jurisdicci6n ordinaria ejercese comunes en general sobre todos los negocioso sobre aquellos que implican a todas las personas o 
o casos 

cosas que no estAnexpresamente sometidas par la ley a jurisdicci6n especial. 
En Ia legislaci6n ecuatoriana, la potestad de juzgar y hacer ejecutar Io juzgadomateria comercial (mercantil), corresponde en a la jurisdicci6n ordinaria. 

Ref. Descripci6n: 

68-LOFJ Los jueces de lo civil conocerin en primera instanciaciviles o comerciales y en los cantones en donde no 
las causas 

hubieren juecesde trabajo o de inquilinato, o estosintervenir, tambidn se hallaren impedidos deconocer-n los asuntos correspondientes a dichosjueces de confaridad con las reglas de subrogaci6n, sin pejuicio dela competencia provincial del Juez del Trabajo. De las rsoluciones delos jueces de lo civil podr, apelarse, en casoslos permitidos par laley, pam ante la Cone Superior.
 
71-LOFJ Son atribuciones y deberes de los jueces de lo civil:
 

1.- Conocer y resolver, en 
primera instancia, los asuntos contenciososy de jurisdicci6n voluntaria, cuyo conocimiento no estd atribuido aotra autoridad;
 

2.- Conocer de las 
 acciones sobre indemnizaciones
perjuicios que contra los tenientes politicos; 

de dafios yse deduzcan 


3.- Conocer de 
 las quejas que verbalmente opresentaren por escrito secontha los tenientes politicos, par faltas, abusos oincorrecciones en las funciones judiciales; y, de hallarlas fundadas,imponer a diches funcionarios las multas que sefiale el reglamento; 
4.- Conocer de las causas de despojo judicial promovidas contra lostenientes polfticos;
 

5.- Conocer en segunda 
 instancia, de causaslas que se eleven envirtud del recurso concedido por la ley, o par consulta; 
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6.- Dirimir la competcncia que se suscitare entrepolfticos los tenientesde su jurisdicci6n. Si la compezoncia se provocatenientes entrepolfticos de distinta provincia, conocer elde la jurisdicci6n a Juez de 1o Civilla que penenezca el que la hubiera provocado; y, 

7.- Los demi, determinados por la ley y los reglamentos.
 
284-CPC 
 Los jueces estAn obligados a suplir las omisiones en que incurran las 

panes sobre puntos de derecho. 
256-CPC El juez nombrard un solo perito en la persona que 61 escoja.obstante, las panes podrAn de mutuo 

No 
acuerdo elegirsolicitar que se designe el perito oa m s do uno para ]a diligencia, acuerdo queserA obligatorio par el juez. 

281-CP Los jueces y tribunales, inmediatamente despuds de firmada lasentencia y autorizada por el secretario, la hartn leer en pdiblico y a su presencia. 

288-CPC En los casos de condena en costas, el juez o Tribunalimpusiere determinar, en que lala misma resoluci6ndeudor de la cantidad que elellas ha de satisfacer al acreedor, por honorarios deldefensor o defensores de este. 
7-LRI Las resoluciones de los jueces de lo civil so podrdn apelar en loscasos permitidos por la Icy, ante la Cone Superior. 
17-LN En caso de falta o impedimento de un notario y hasta queSuperior del distrito la Cortedesigne al interino, le subrogard otto notariosegin cl nimero de precedencia; y, a falta de todos y en los lugaresdonde hubiere un s61o notario, le subrogarA el Juez de Io Civil. 
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ANEXO No. 8 

FUNCIONES DE LOS JUECES DEL TRABAJO 

Esta jurisdicci6n corresponde a los jueces de primera instanciala Corte Superior en segunda instancia y a la 
en materia laboral, aCone Suprema en tercera instancia, deacuerdo a la cuantfa. 

Donde no hubieren juzgados de trabajo, ejercen jurisdicci6n los jueces de lo civil. 

Ref: Descripci6n 

74-LOFJ Corresponde a los jueces del trabajo conocer y resolver, eninstancia, primeralos conflictos individuales provenientes de relaciones detrabajo que no se encuentren someddos a la decisi6n de otra
autoridad. 

75-LOFJ Los jueces del trabajo serin subrogados, sucesivamente, por los juecesprincipales del trabajo de la misma circunscripci6n, por los suplentes,por los jueces de lo civil de la misma circunscripci6n, o por losjueces del trabajo de la secci6n territorial cuya cabecera esruviere mscercana a la residencia de aquellos. 

En las circunscripciones en que no hubiere establecido un Juzgado delTrabajo, los jueces de lo civil conocerAn de los conflictos individualesde trabajo, sin perjuicio de la competencia esrablecida para el juezlaboral residente en la capital de la provincia. 
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ANEXO No. 9
 

FUNCIONES 
 DE LOS JUECES DE INQUILINATO 

Ref: Descripci6n 

78-LOFJ Corresponde al juez de inquilinato conocer y resolver, eninstancia, primerade las demandas y redamaciones someridas a sucompetencia de acuerdo con la ly. 
79-LOFJ Los jueces de inquilinato seran subrogados por ot'o juez deinquilinato de la misma circunscripci6n territorial; y, a falta de iste,por los jueces de lo civil de la misma circunscripci6n. 

Ejercen esta jurisdicci6n ambidn los juzgados de lo civil, donde nohubiere Juzgado de Inquilinato. 
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ANEXO No. 10 

FUNCIONES DE LOS JUECES DE TRANSITO 

El conocimiento de las acciones para deducir responsabilidades penales y civiles encasos de accidentes de trnsito terrestre, corresponde a los jueces de aAnsito. 

Ref: Descripci6n 

84-LM'r Juzgar las infracciones de trnsito en su respectiva jurisdicci6n
territorial.
 

86-LMTT Actuard el Agente Fiscal que 
 fuere Ilamado por el juez, de entre losdesignados para su jurisdicci6n.
 

82-L'IT 
 A falta del juez de la causa, le subrogard or'o principal; a falta6ste, el suplente del juez de la causa; a su falta, 
de 

el juez suplente deotro juez de trdnsito todos de la misma provincia y a falta de todos eljuez de trnsito del lugar mds cercano. 
89-LTIT Los jueces de trAdnsito juzgardn los accidentes de trdnsito causados porlos conductores de vehfculos de tracci6n humana o animal, o porsemovientes. 

161-LT7T Las infracciones de trdnsito ferroviario serdn conocidas y juzgadas porlos jueces de trdnsito, con sujeci6nreglamentos a esta ley y sus reglamentos, losde la Empresa nacional de Ferrocarriles del Estado ydemds disposiciones aplicables.
 

91-L'TT 
 En los lugares donde no existan Juzgados de Trdnsito, corresponderdlos comisarios nacionales a y a los tenientes polfticos dictar autocabeza de proceso por delitos de trdnsito. 
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ANEXO No. 11
 

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE PUESTOS DE LA
CORTE SUPREMA YSUS DEPENDENCIAS, JULIO 1990
 

GRADO NUMERO 
 DENOMINACIONES 
SUELDO 

A.- PUESTOS DE JUDICATURA. BASICO 

20 
 1 PRESIDENTE CORTE SUPREMA19 
 15 

18 
 15 

18 102 

16 123 

15 
 18 

15 51 

15 
 30 

15 233 


100 


688 


MINISTRO JUEZ CORTE SUPREMA 	
200000
 
180000
PRESIDENTE CORTE SUPERIOR 
 100000
MINISTRO JUEZ CORTE SUPERIOR 100000
VOCAL TRIBUNAL PENAL 81000
JUEZ DE INQUILINATO 
75000
JUEZ DE TRANSITO 75000
JUEZ DEL TRABAJO 
75000
JUEZ DE LO CIVIL 
75000
JUEZ DE LO PENAL 
75000
 

SUBTOTAL
 

B.- PUESTOS DE APOYO DIRECTO A JUDICATURAS 
18 
 1 SECRETARIO GENERAL CORTE SUPREMA
17 100000
1 JEFE DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA
17 	 87500
4 ASESOR CORTE SUPREMA
15 	 87500
3 JEFE DE OFICINA 

15 21 DEFENSOR PUBLICO 75000
 
15 75000
2 ASESOR PRESIDENCIA CORTE SUPERIOR
14 5 SECRETARIO RELATOR CORTE SUPREMA 

75000
 
13 70000
1 OFICIAL MAYOR ABOGADO 
13 66800
5 SECRETARIO TRIBUNAL Y PRESIDENCIA
12 34 	 66800
SECRETARIO RELATOR 

12 41 SECRETARIO TRIBUNAL PENAL 

65000
 
65000
12 1 SECRETARIO DE ASESORIA 
 65000
12 
 2 
 ASISTENTE DE PRESIDENCIA


12 1 PROSECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA 
65000
 

12 65000
2 ASISTENTE SECRETARIO DE PRESIDENCIA11 	 65000
5 JEFE DE SORTEOS Y CASILLEROS11 	 63800
2 OFICIAL JUDICIAL JEFE 2
11 	 63800
1 JEFE DE ACTAS JUDICIALES 1
10 	 63800
6 
 JEFE DE CITACIONES 
9 	 63000
4 CFICIAL JUDICIAL 2
9 34 OFICIAL MAYOR 61900
 
9 61900
50 SECRETARIO JUDICIAL 2
9 61900
384 SECRETARIO 

61900
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8 4 AYUDANTE DE ASESORIA 606008 57 AYUDANTE JUDICIAL 606008 1 AYUDANTE JUDICIAL SECRETARIA GENER, 606007 67 OFICIAL MAYOR 593007 2 SECRETARIO DE CITACIONES 593007 15 SECRETARIO DE SORTEOS 59300
6 1 AYUDANTE DE PRESIDENCIA 580006 2 ASISTENTE JUDICIAL 
6 115 
6 107 
5 15 
5 595 
5 18 
5 56 
4 18 
1 109 

1792 

C.-

58000 
AUXILIAR 

58000AYUDANTE 
58000CITADOR 
56700AYUDANTE 
56700

AUXIUAR DE ABOGACIA 56700
SECRETARIO JUDICIAL AUXILIAR 2 56700 
AYUDANTE 


54600ALGUACIL 
48000 

SUBTOTAL
 

PUESTOS AREA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA.
 

16 1 AUDITOR GENERAL 4 8100016 1 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO JUDICIAL 8100015 5 OFICIAL JUDICIAL JEFE 4 7500015 1 ASESOR DE COMUNICACION SOCIAL 7500015 1 DIRECTOR CONSTRUCCIONES-MANTENIM 7500015 1 .ONTADOR GENERAL JUDICIAL 2 7500013 1 AUDITOR GENERAL 1 6680012 1 DIRECTOR GACETA JUDICIAL 6500012 1 ABOGADO ESTADISTICO 6500012 1 AUDITOR INTERNO 4 6500011 2 AUDITOR INTERNO 2 6380011 1 INGENIERO CIVIL 2 6380011 1 OFICIAL JUDICIAL SUBJEFE 4 6380011 2 OFICIAL JUDICIAL 4
11 1 SUBJEFE DE PERSONAL JUDICIAL 4 	

63800 
6380011 1 OFICIAL JUDICIAL JEFE 1 6380010 21 CONTADOR 
6300010 2 AYUDANTE 
6300010 20 OFICIAL JUDICIAL 3 630008 2 OFICIAL JUDICIAL 2 606008 1 OFICIAL JUDICIAL 2 BIBLIOTECARIO 606008 2 ASISTENTE JUDICIAL 5 606008 3 ASISTENTE JUDICIAL 4 606008 2 AYUDANTE JUDICIAL 4 
 60600
8 20 PAGADOR 

7 1 AYUDANTE JUDICIAL 3 	
60600
 
59300
7 4 ASISTENTE JUDICIAL 3 59300

6 20 AYUDANTE CONSERJE 58000 

IS0 



5 1 SECRETARIA 
5 567001 ASISTENTE JUDICIAL 35 567001 DIBUJANTE 2 
4 1 AUXILIAR JUDICIAL 2 

56700 
4 546001 AUXILIAR JUDICIAL 3
4 546007 ASISITENTE JUDICIAL 24 7 ASISITENTE JUDICIAL 1 

54600 
4 546001 OPERADORA CENTRAL TELEFONICA 546004 1 SECRETARIA RECEPCIONISTA 

54600 
141 SUBTOTAL
 

D.- PUESTOS AREA DE SERVICIOS 

13 1 MEDICO JEFE JUDICIAL
13 668003 ODONTOLOGO JUDICIAL
11 668001 OFICIAL JUDICIAL 2 ( ENFERMERA)11 638001 MEDICO JUDICIAL 
8 638001 OFICIAL JUDICIAL 1 DE MANTENIMIENTO8 60600 
6 

1 OFICIAL JUDICIAL 1 DE SERVICIOS
2 60600JEFE DE MANTENIMIENTO 

5 580002 CHOFER 

5 567002 AUXILIAR DE ENFERMERIA JUDICIAL4 567002 AUXILAR JUDICIAL 4 54600
4 39 CHOFER 54600
3 1 JEFE DE LIMPIEZA3 1AYUDANTE 52000PLOMERO GASFITERO 54600

52000

3 1 MECANICO 2
3 520001 AYUDANTE EL,!CTRICO 

52000
2 6 ASCENSORISTA JUDICIAL 
2 51000231 PORTERO 

2 5 GUARDIAN JUDICIAL 3 

51000 
2 510001 MENSAJERO 
2 11 51000AYUDANTE DE LIMPIEZA
2 5100036 GUARDIAN 
2 5100013 AUXILIAR DE SERVICIOS JUDICIAL 32 16 CONSERJE JUDICIAL 51000 

2 5100026 CONSERJE 
2 510008 AUXILIAR DE SERVICIOS 
2 5100039 CONSERJE 2 

51000
451 SUBTOTAL 

3072 TOTAL
 

Fuerhtes: Distributivo de sueldos de la Corte Suprema
Escala de remuneraciones - Julio 1990 
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ANEXO No. 12 

REMUNERACION PROMEDIO MENSUAL SEGUN GRADOS YPUESTOSEN LA CORTE SUPREMA YSUS DEPENDENCAS, 


GRADO NUMERO 

PUESTOS
 

1 
 107 ALGUACIL 
1 
 2 ALGUACIL 


2 
 230 PORTERO 

2 
 1 PORTERO 


DENOMINACIONES 


2 
 36 CONSERJE 2

2 
 3 CONSERJE 2

2 
 23 CONSERJE 
2 
 3 CONSERJE 

2 
 1 MENSAJERO 

2 
 36 GUARDIAN 

2 6 ASCENSORISTA JUDICIAL
2 
 8 AUXILIAR DE SERVICIOS

2 11 AYUDANTE DE LIMPIEZA

2 16 CONSERJE JUDICIAL

2 5 GUARDIAN JUDICIAL 3
2 
 13 AUXILIAR DE SERVICIOS JUDICIAL 3 


3 1 JEFE DE LIMPIEZA
3 
 1 AYUDANTE ELECTRICO
3 

3 

1 AYUDANTE PLOMERO GASFITERO

1 MECANICO 2 


4 7 ASISTENTE JUDICIAL 1
4 7 ASISTENTE JUDICIAL 2
4 
 1 SECRETARIA RECEPCIONISTA 


4 
4 1 OPERADORA CENTRAL TELEFONICA 


39 CHOFER
4 1 AUXILIAR JUDICIAL 3

4 1 AUXILIAR JUDICIAL 2
4 2 AUXILIAR JUDICIAL 4 

4 18 AYUDANTE 


5 52 SECRETARIO JUDICIAL AUXILIAR 2
5 4 SECRETARIO JUDICIAL AUXILIAR 2
5 1 ASISTENTE JUDICIAL 3 


1990
 

SUELDO PROMEDIOBASICO MENSUAL 

48000 
 113113
 
48000 
 128713
 

51000 
 118287
 
51000 
 134862
 
51000 
 118287
 
51000 
 134862
 
51000 
 118287
 
51000 
 134862
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 
51000 
 118287
 

52 00 120012
 
52000 
 120012
 
52000 
 120012
 
52000 
 120012
 

54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 
 124496
 
54600 124496
 

56700 
 128117
 
56700 
 146545
 
56700 
 128118
 

152
 



5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


7 

7 

7 

7 

7 

7 


8 

8 

8 

8 

8 

8 


8 

8 


8 

8 

8 


8 


9 

9 

9 

9 

9 


9 


557 AYUDANTE38 AYUDANTE 

15 CITADOR 

2 AUXILIAR DE ENFERMERIA JUDICIAL


18 
 AUXILIAR DEABOGACIA 

1 SECRETARIA 

1 DIBUJANTE 2 

2 CHOFER 

1 AYUDANTE DE PRESIDENCIA 

2 ASISTENTE JUDICIAL 

2 
 JEFE DE MANTENIMIENTO 

111 AUXILIAR 

4 AUXILIAR 


14 AYUDANTE CONSERJE 

6 AYUDANTE CONSERJE 


107 AYUDANTE 


15 SECRETARIC DE SORTEOS 

1 SECRETARIO DE CITACIONES 

1 SECRETARIO 


67 OFICIAL MAYOR 

4 ASISTENTE JUDICIAL 3

1 AYUDANTE JUDICIAL 3 


1 OFICIAL JUDICIAL 2 BIBLIOTECARIO 
14 PAGADOR 
6 PAGADOR 

57 AYUDANTE JUDICIAL 
4 AYUDANTE DE ASESORIA 
1 AYUDANTE JUDICIAL DE SECRET. GRAL. 

GENERAL2 OFICIAL JUDICIAL 2 

2 AYUDANTE JUDICIAL 4 

2 ASISTENTE JUDICIAL 5
3 ASISTENTE JUDICIAL 4

1 OFICIAL JUDICIAL 1 DE 

MANTENIMIENTO

1 OFICIAL JUDICIAL 1 DE SERVICIOS 


348 SECRETARIO 
36 SECRETARIO 
46 SECRETARIO JUDICIAL 2
4 SECRETARIO JUDICIAL 2
4 OFICIAL JUDICIAL 2 


34 OFICIAL MAYOR 

56700 

56700

56700 

56700 

56700 

56700 

56700 

56700 


58000 

58000 

58000 

58000 

58000 

58000 

58000 

58000 


59300 

59300 

59300 

59300 

59300 

59300 


60600 

60600 

60600 

60600 

60600 

60600 


60600 

60600 


60600 

60600 

60600 


60500 


61900 

61900 

61900 

61900 

61900 

61900 


128118
 
146545

128118
 
128118
 
128118
 
128118
 
128118
 
128118
 

139156
 
139156
 
139156
 
139156
 
158006
 
139156
 
158006
 
139156
 

141595
 
141596
 
141596
 
141596
 
141596
 
141596
 

144034
 
144034
 
163729
 
144034
 
144034
 
144034
 

144034
 
144034
 

144034
 
144034
 
144034
 

144034
 

146473
 
166591
 
146474
 
166591
 
146474
 
146474
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10 
 6 JEFE DE CITACIONES 

10 
 15 CONTADOR 

10 
 6 CONTADOR 

10 
 20 OFICIAL JUDICIAL 3 

10 
 2 AYUDANTE 

11 
 5 
 JEFE DE SORTEOS Y CASILLEROS

11 2 OFICIAL JUDICIAL JEFE 2

11 
 1 MEDICO JUDICIAL 

11 1 JEFE DE ACTAS JUDICIALES 1

11 
 2 AUDITOR INTERNO 2

11 1 OFICIAL JUDICIAL SUBJEFE 4

11 
 2 OFICIAL JUDICIAL 4

11 1 OFICIALJUDICIALJEFE 1

11 1 OFICIAL JUDICIAL 2 ( ENFERMERA)

11 1 SUBJEFE DE PERSONAL JUDICIAL 4
11 1 INGENIERO CIVIL 2 

12 37 SECRETARIO TRIBUNAL PENAL

12 4 SECRETARIO TRIBUNAL PENAL

12 
 34 SECRETARIO RELATOR 

12 1 SECRETARIO DE ASESORIA 

12 
 2 

12 

ASISTENTE SECRETARIO DE PRESIDENCIA 
2 
 ASISTENTE DE PRESIDENCIA 


12 1 PROSECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA
12 
 1 AUDITOR INTERNO 4

12 1 DIRECTOR GACETA JUDICIAL

12 
 1 ABOGADO ESTADISTICO 

13 5 SECRETARIO DEL TRIBUNAL Y 


PRESIDENCIA
 
13 3 ODONTOLOGO JUDICIAL 

13 
 1 AUDITOR GENERAL 1

13 
 1 MEDICO JEFE JUDICIAL 

13 
 1 OFICIAL MAYOR ABOGADO 

14 5 SECRETARIO RELATOR CORTE SUPREMA 


15 2 ASESOR DE PRESIDENCIA CORTE 

SUPERIOR15 
 88 
 JUEZ DE LO PENAL 

15 
 12 
 JUEZ DE LO PENAL 

15 211 
 JUEZ DE LO CIVIL 

15 22 JUEZ DE LO CIVIL

15 
 30 JUEZ DEL TRABAJO 

15 
 18 JUEZ DE INQUILINATO 

15 
 45 JUEZ DE TRANSITO 
15 
 6 JUEZ DE TRANSITO 

63000 

63000 

63000 

63000 

63000 


63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

63800 

65000 

65000 

65000 

65000 

65000 

65000 

65000 

65000 

65000 

65000 


66800 


66800 

66800 

66800 

66800 


70000 


75000 


75000 

75000 

75000 

75000 


75000 

75000 

75000 

75000 


197287
 
148537
 
169012
 
148537
 
148537
 

215038
 
215038
 
150038
 
215038
 
150038
 
215038
 
215038
 
215038
 
150038
 
215038
 
150038
 
193123
 
170915
 
214790
 
236456
 
149790
 
198540
 
225623
 
198540
 
236456
 
236456
 

234417
 

153167
 
245250
 
245250
 
239834
 

229588
 

249802
 

249802
 
274177
 
249802
 
274177
 

249802
 
249802
 
249802
 
274177
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is 
15 
15 
15 
15 
15 

1 ASESOR DE COMUNICACION SOCIAL
5 OFICIAL JUDICIAL JEFE 4 
3 JEFE DE OFICINA 
1 CONTADOR GENERAL JUDICIAL 2 

21 DEFENSOR PUBLICO 
1 DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y 

75000 
75000 
75000 
75000 
75000 
75000 

249802 
249802 
249802 
249802 
249802 
249802 

MANTENIMIENTO 

16 
16 
16 
16 

111 VOCAL TRIBUNAL PENAL 
12 VOCAL TRIBUNAL PENAL 
1 AUDITOR GENERAL 4 
1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

81000 
81000 
81000 
81000 

299534 
325859 
299534 
299534 

FINANCIERO JUDICIAL 

17 1 JEFE DE ASESORIA DE LA 87500 330198 

17 4 
PRESIDENCIA 
ASESOR CORTE SUPREMA 87500 330198 

18 15 MINISTRO PRESIDENTECORTE 100000 390417 

18 
18 

SUPERIOR 
102 MINISTRO JUEZ CORTE SUPERIOR 

1 SECRETARIO GENERAL CORTE SUPREMA 
100000 
100000 

390417 
390417 

19 15 MINISTRO JUEZ CORTE SUPREMA 180000 729233 

20 1 PRESIDENTE CORTE SUPREMA 200000 872167 

Fuentes: Roles de pago de la Corte Suprema - Nov. 1990 
Escala de remuneraciones 
Distributivo de sueldos Corte Suprema - Julio 1990 
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ANEXO No. 13 

FORMULARIOS ESTADISTICOS 	ACTUALMENTE EN USO POR LA
DIRECCION DE ESTADISTICAS JUDICIALES 

01 Corte Suprema de Justicia. Quito. Secretaria General.
 
Movimiento 
 de las 	 causas tramitadas en las salas de la Cone Suprema de Justiciadurante el ... trimestre de...

(Civiles, Laborales, Penales, Colusorias).
 

02 
 Distrito Judicial de la Corte Superior de ... 
Cuadro demostrativo de las causas civiles 	y penales que han cursado antede la 	Cone Superior de ... durante el 

la ... Sala ... trimestre de ...(Civiles, Laborales, Colusorias, Penales, Tr/nsito, Drogas Estupefacientes, Interesanal Fisco) 

03 	 Juzgados Civiles. 

Ndimero de Juicios procesados durante el ... trimestre de ... Provincia ... Cant6nJuzgado # ... 

04-A 	 Juzgados de Inquilinato.
 

Ndimero 
 de Juicios procesados durante el ... trimestre de Provincia ... Cant6nJuzgado # ... 

04-B 	 Juzgados del Trabajo. 
Ndimero de Juicios procesados durante el ... trimestre de ... 	 Provincia ... Cant6nJ'uzgado # ... 

05 	 Cuadro Inventario de las Causas Penales Sentenciadas. 
Provincia ... en el Juzgado(Delito 	 ... de lo Penal del Cant6no 	 Infracci6n, Agraviado, Generales ... trimestre

de Ley de los Sindicados, Coautores,C6mplices y Encubridores) 
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OS-B Tribunal Penal, 

Movimiento de las Causas Penales trarnitadas en el ... trimestre de .... ProvinciaCant6n ...
 

06-A Juzgados Penales.
 

Ndmero 
de Juicios procesados durante el trimestre de Provincia ...Cant6nJuzgado # ... 
06-B Funci6n Judicial del Ecuador. Corte Suprerna de Justicia. 

Cuadro Inventario de las Causas Penales iniciadas y trAmitede sustanciaci6n en elJuzgado en 
... de lo Penal de ...en el ...
trimestre de ....(Delito o Infracci6n, Acci6n Pdblica o Privada, Generales de Ley de los Sindicados,Coautores, C6mplices y Encubridores)
 

07 Informe Trimestral de las Causas Penales iniciadas
 
por violaci6n 
 a ]a Ley de Control y Fiscalizaci6n del Tr'fico de Estupefacientes ySustancias Psicotr6picas.
Provincia ... Cant6n ...Juzgado ...
Penal ... Trimestre.(Generales de Ley de los Sindicados, Coautores, C6mplices y Encubridores, Tipo ycantidad de droga, Acto lfcito) 

08 Defraudaciones. 

Cuadro Inventario de la Sustanciaci6n 
tramitan en el Juzgado 

de las Causas que interesan al Fisco que se ...
de lo Penal Distrito de ...(Infracci6n, Nombres durante el trimestre ...d ...de los Sindicados, Coautores, C6mplices y Fncubridores,Detenido o no, Estado del Juicio). 

09 Movimiento de las Causas de Trinsito. 
Ntlmero de Juicios procesados durante el ... trimestre ...de Provincia ...Cant6n
Juzgado # ... 

10 Cuadro del movimiento de los Juicios de Trinsito tramitados 
en el Juzgado No. ... del Cant6n ...del Distrito de ...(Infracci6n, Placa y tipo vehfculo, Nombres do los Infractores y No. Licencia,Detenido o no.) 
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ANEXO No. 14 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA PROPUESTA 

1) Tribunal y salas de la Corte Suprema 
Integrado por el Presidente y todos los magistradosfunciones basicas de las salas.seran las indicadas Lasen las recomendacionescomisiones permanentes se reducirfan 

3.1 a 3.6. Las 
a las necesariasde las funciones para el cumpliznientoindicadas. 

especializadas. 
Las salas podrfan integrarse por materiasLos Presidentes de las salas integrarian la Comisi6n sobreFallos Contradictorios. 

2) Presidencia y Plana Mayor 

a) Presidencia
 
b) Divisi6n Tdcnica
 
c) 
 Divisi6n Administrativa
 
d) Secretarfa General
 
e) Departamento de Sisternas
 
f) Relaciones Pdblicasg) Departamento de Auditoria y Control Fmanciero

h) 
 Comitd de Contrataciones
 
i) Comnisi6n Nacional de Carrera Judicial
 
El Departamento de Auditorfa y Control FinancieroConhraaciones y el Comitd dedesarrollan sus actividades de acuerdoleyes y reglamentos. con las respectivasLa Comisi6n Nacionalfunciones que ac.almente corresponden a 

de Carrera Judicial asumirfa las
la Comisi6n de Quejas yReclamos. 

3) Divisi6n Tcnica 

a) Director Tdcnico
b) Departamento de Planificaci6n

c) Departamento de Asuntos Jurfdicos

d) Departamento de Control Judicial
 
El Director Tdcnico seria el "brazo" coordinadorejecuci6n de las de la Presidencia laenareas sustantivas de la Corte Suprema.la coordinaci6n interna Tendria a su cargode los procesosobjetivos, programas tdcnicos de fijaci6n de polfticas,generales y especffico.,asuntos jurfdicos y de control 

asf como lo relativo a losde las actividades de las judicaturas a nivel 
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nacional. En las relaciones hacia afuera, el Director Trelaciones necesarias nico mantendrfa lascon otrosprincipalmente con el 
6rganos y funciones del Estado,Congreso Nacional en lo que tiene que con losverprocesos de reformulaci6n de leyes. 

Los departamentos de Asuntos Jurdicos6rganos de apoyo 
de Control Judicial sendantcnico para la realizaci6n 

y los
de las funciones sustantivas dela Cone Suprema.
 

El Departamento 
 de Asuntos Jurfdicosfundamentales ]a preparaci6n de proyectos 
tendrfa entre sus funciones 

de de reformas a lasta-mites y procedimientos judiciales leyes; andllsis con elsimplificarlos; fonnulaci6n prop6sito de uniformarlos y
judiciales para uso 

de proyectos de reglamentos, normas y manualesinterno en las judicaturas; y, otros estudios y anglisis denaturaleza jur'dica. 

El Departamento de Control Judicialpara la realizaci6n auditornas 
serfa el 6rgano central de apoyo tdcnicode procesosjudicaturas del 

de judiciales en todas laspals. Actuarfa como organo decomisiones de supervisi6n apoyo tdcnico para lasy control delauditorfas judiciales y control 
Tribunal, rediante la realizaci6n dede calidad de lasjudicaturas. sentencias en todasSerta, ademds, 6rgano de enlace 

las 
conocimiento de problemas que pueden 

con los distritos en elser materia de estudios especiales quedeba realizar el Departamento de Asuntos Jurfdjcos. 
El Departamento de Planificaci6n serfa el 6rgano centralpara la planificaci6n de la globalidad de proyectos, programas y metas, tantode naturaleza administrativa 

de apoyo tdcnico 
como judicial. Serfa tambidn 6rgano de apoyot6cnico a la Cone Suprema en cuanto se refiere a la preparaci6n y definici6nde polfticas y objetivos generales y especfficos, asf como enestudios especiales sobre la realizaci6n de 

judicaturas, etc. Actuar-fa 
carga de trabajo, necesidad y proyecci6n de nuevasen estrecha coordinaci6nAsuntos Jurndicos con los departamentos dey de Control Judicial, pero tambidn con los departamentosencargados de la elaboraci6n de presupuestos y de estadfsticas judiciales. 

4) Divisi6n Administrativa 

a) Adminisrrador Ejecutivo

b) Departamento Financiero

c) Departanento de Personal
d) Departamento de Servicios Generales
 
El Administrador Ejecutivo serfa eltarcas adjetivas delegadas 

"brazo" coordinador y ejecutor de lasal Presidente
coordinaci6n intema 

de la Corte Suprema. Aparte de lacon
la coordinaci6n 

otros 6rganos de la plana mayor, tend.fapermanente a su cargode relaci.ones con losLegislativa y Ejecutiva en las distintas 
6rganos de las Funciones

relaciones administrativas y de otro 
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orden, especialmente en las que tienen que ver con la asignaci6n de recursosfinancieros. Las funciones de los departamentos de esta divisi6n serfanbisicamente las mismas que acmualmente existe, pero agrupadas bajo una sola
direcci6n. 

El Departamento de Servicios Generales se integrara de las Secciones deProveedurfa y dela Mantenimiento y Construcciones. Por medio de suDirector, mantendrfa estrecha vinculaci6n y coordinaci6n con el Comit deContrataciones en todos los procesos Ucitatorios y de concursos de precios. 

5) Secretaria General 

a) Secretario General

b) Centro de Documentacion e Informaci6n
 
c) Secci6n Publicaciones
 
d) Oficina de Sorteos y Citaciones 

Las funciones de la Secretaria General serdan b~sicamente las mismas queexisten actualmente, con las modificaciones legales que posteriormente seincorporen. Por la afinidad de objetivos y funciones se integrarfa a estader.ndencia el denominado Centro de Documentaci6n Informaci6n previstoe 

en el plan bienal de la Cone Suprerna.
 
Se sustituiria la secci6n Gaceta Judicial por la de Publicaciones, con la ideade ampliar su campo de acci6n a otras publicaciones. En esta secci6n cabeprever la posibilidad futura de incorporar un servicio propio de imprenta queparece necesario. 

La actual Oficialfa 
definida, se 

Mayor, que se encuentra sin dependencia orgdnicaincorporarna a la Secretanfa General con el nombre de Oficina deSorteos y Citaciones, que identifica con mejor propiedad las funciones acargo de esta unidad. 

6) Departamento Financiero 

a) Director Financiero

b) Secci6n Presupuesto

c) Secci6n Administraci6n de Caja (Tesorerfa)

d) Secci6n de Contabilidad 

Las funciones de este departamento serfan bisicamente las mismas queactualmente, desarrollacon las modificaciones legales y/o reglanentarias que incorporen.seEntre otras tareas, tendrfa a su cargo la coordinaci6n y supervisi6n funcional sobrelas unidades financiero-administrativas distritales. Se transferina al Departamento deServicios Generales de la Divisi6n Administrativa, la Secci6n de Abastecimientos(Proveeduria) que actualmente consta en el Departamento Financiero. 
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7) Departamento de Personal 

a) Director de Personalb) Secci6n Administraci6n de Personal

c) Secci6n Capacitaci6n y Desarrollo de Personal

d) 
 Secci6n Servicios y Prestaciones al Personal 

Se incorporarfa bajo el Departamento Adrninistrativo la unidad de capacitaci6nactualmente se la define quecomo departamento independiente. La raz6n deagrupamiento esteradica en que la capacitaci6n es parte integral deladminlistraci6n de personal y sus sistema do 
estrchamenw con 

funciones deben relacionarse y coordinarselos demds subsistemas de personal. Entre otras actividados, estedepartamento tendrfa a su cargo la coordinaci6n y supervisi6n funcional sobre lasunidades financiero-administrativas distritales. 

8) Departamento de Sistenas 

a) Director de Sistemas
b) Secci6n Desarrollo do Sistemas Informatizados
 
c) Secci6n Estadfsticas y Seguimieno de Causas
 

El Departamento de Sistemas atenderia un proceso permanente de andlisisdisefio de procedimientos yy sistemas informatizados para las actividadessustantivas y adjetivas. En ,este campo, se puede mencionar el dosarrollo deformatos y procesos normalizados pam varias actividades repetitivas talescomo: modelos de actas, citaciones, presupuestos, informaci6n estadfstica,roles de pago, fichas do personal, etc. 
El Departamento de Sistemas coordinarfa sus objetivosprincipalmente y funcionescon los departamentos de la Divisi6n Tecnica y de la Divisi6n 
Administrativa. 

La producci6n centralizada de estadisticas y el seguimiento de causas serfauna de las funciones importantes que alimentaria el trabajo de las divisionesticnica y administrativa el proceso de planificaci6n global y Ia fase decontrol de gesti6n. 

El Director Sistemasde deberfa ser un profesional tdcnico en materia dedesarrollo de sistemas informatizados, con amplia experiencia. 
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9) Cortes Superiores 

a) Tribunal y Salas
 
b) Presidencia
 
c) Tribunales Penales
 
d) Juzgados

e) Secretarfa del Tribunal y Presidenciaf) Secci6n Fmancier-Adminis trtivag) Subcomisi6n de Carrera Judicial 

Las actuales pagadurfas distritales y las subunidadesintegrarfan de personal seen una sola Secci6n Financier-Administrativa,responsabilidad bajo lade an Jefe Administrativo y FinancieroTanto el Departamento Financieo 
en cada distrito. 

como el Administrativo,autoridad funcional ejercerfanen las unidades discritales, en las respecrivas aeas do su 
competencia. 

Las funciones de los 6rganos disuritales serfan bAsicamentelas modificaciones legales quo las mismas, conse incorporen posteriormente.
 
El Presidente 
 de la Cone Suprema y/o la Subcomisi6nasuminrfan las funciones de Carrera Judicialque actualmente corresponden a la Comisi6n de
Quejas y Reclamos. 
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ANEXO No. 15 

SISTEMA DE ESTADISTICAS JUDICIALES PROPUESTO 

El sisterna de informaci6n para estadisticas judiciales y seguimiento de causas quepropone, contiene los elementos quese se detallan a continuaci6n. 

1. Unidad de informacd6n. La unidad de informaci6n serfa la causa y a ella sereferirna todo el proceso. La informaci6n sobre sindicados o infractores seriainformaci6n complementaria. 

2. Identificaci6n de la causa. Cada causa tendrfa un ntimero tinico a travds de todoel proceso judicial. Este niimero estadfstico le sera asignadoinicia y en el Juzgado donde sese compondrfa de 12 dfgitos asi: 2 dfgitos para el afio de inicio, 2 dlgitospara la identificaci6n del Distrito Judicial, I dlgito para el tipo de asunto y 2 dfgitospara el nimero del Juzgado donde se inicia y 5 dfgitos correspondientesidentificaci6n secuencial a lade causas en ese Juzgado parnotar que esta ese afio. Hay que hacerifirna parte corresponde con la numeraci6n actualmente utilizada.Esta numeraci6n no se cambiarfa si la causa pasa en apelaci6n a algdin nivel
superior. 

3. Eventos de informe. Al abrirse
unico para la 

una causa se asignarfa el ntimero estadfstico 
o en papel) con 

causa y se Ilenaria un formulario, (directamente en medio electr6nicola informaci6n general de la causa segdn el asunto de que se ware.Otro formulario similar, pero con s6lo la informaci6n pertinente, se lenarfa cuandouna causa sale de la jurisdicci6n de
sobreseimiento, 

ese Despacho Judicial, sea por sentencia, porpor supensi6n de la causa, por desistimiento o por cualquier otracausa. El sistema podrfa ser ampliado en futuroun para incluir otros eventos deinformne en otros puntos del proceso respectivo. 

4. Base de datos. En cada Distrito Judicial se mantendrfa una baseinformatizada en de datosla cual se almacenaria la informaci6n b~sica recolectada sobre cadauna de las causas abiertas adtivas de su jurisdicci6n.mantendrfa otra Ligada a la anterior sebase de datos con la informaci6n general sobre los sindicados decada causa. La descripci6n de la estructura de datos propuesta para estasincluye en ei Anexo 2.6. bases seEstas bases de datos se actualizarfan mensualmente alrecibir informes de cada uno de los Juzgados y el sistema emitirfa informestrimestrales sobre movimiento y longevidad de porcausas asunto, pam fines deplaneamiento, de control y de estadl-sticas judiciales. 
5. Captura de informaci6n. La captura de datos se harfa en el Juzgado donde seabre el auto "cabeza de proceso", ya sea directamente en un micro-coriputador o enun formulario que recoja la misma informaci6n. 
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6. Control del Sistena. El control generalDirecci6n de Estadfsticas Judiciales de 
del sistema esraria a cargo de Iaencargada a Cone Suprea de Justicia, quien ser]a lade fijar los estAndares de informaci6nLa oficina que se utilizarnande esta Direccci6n en a nivel nacional. 

procesar la Quito contanfa con equipoinformaci6n informdicosumarizada parainfor Aico (diskette o 
qpe recibiria mensualmente entransmisi6n mediode datos) desde cada uno de los DistritosJudiciales. 

7. Plan de instalaci6n. El sistemaestAndares, disefiados los 
debera iniciarse, una vez aprobadosformularios y losen los archivos,los Despachos Judiciales de Quito. Una instal dolo comovez ci'mplida esta plan pilotoseguir, como ezapa, se podiauna segunda etapa, con los correspondientesLoja y Cuenca, con a Guayaquil,lo que se cubrirna aproxiamdaen Poeroviejo,el 50%despachos. Como tercera etapa 

del total de 
se podrfa seguir con el resto del pal's. Se estima quecada una de estas etapas puede ser realizada en seis meses. 
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ANEXO No. 16 

DESCRIPCION Y EVALUACION DEL SISTEMA LEXIS 

A. INTRODUCCION 

La propuesta para un estudio del Sector Justicia delevaluaci6n del sistema LEXIS Ecuador procedi6 a laa partir de la siguiente consideracin: 
La Corte Suprema ha identificado la posibilidad de contrataradquisici6n de una con Lexis S.A. para labase de datos operacional,evaluard la aplicabildad del 

que contiene legislaci6n. Este estudiosistema como una base de datos legal y presentari lasrecomeidaciones pertinentes.
 
Aunque la solicitud por parte 
 de las autoridades judiciales fues6lo una evaluaci6n del sistema LEXIS, se 

explfcita al solicitarconsider6 conveniente antes de iniciarla,presentar otras alternativas posibles.
 

En el caso concreto 
 para la Cone Suprema de Justicia de Ecuador, quecon ningdin sistema de referencia legislativa, se le abren no cuentates caminos alternativos: 
a) Puede abocarse a desarrollar un sistema de programaci6n,precisamente a sus adaptadonecesidades, incluyendo la programaci6n y lacaptaci6a de informaci6n.
 
b) Puede adquirir un 
sistema de programaci6n para manejo de referenciasdocumentales, entre los muchos disponibles comercialmente y abocarsea incorporarle la informaci6n, siguiendo el formato de ese programa.

c) Puede adquirir un sistema de referencia legislativa, ya desarrollado y con lainformaci6n pertinente incorporada.
 
Es evidento 
 que si bien la alternativa a) podra proveer el miximo de adecuaci6nlas necesidades de la Core, es a 

por lo que no necesariamente 
la que tomarfa mayor tiempo y recursos para su desarrollo,serfa la mAs econ6mica.la evalpaci6n, se encontr6, que 

Ademis, durante el desarrollo della Corte Supremadesarrollo no tiene ningdn proyectototal de un sistema para elde referencia legislativa segun el modelo que sugiere estaalternativa. 

Por otra parte la alternativa b) podrnaobtener gratis ser la inds econ6mica, sobre todo si seun paquete de programaci6n adecuado. puede
informaci6n disponible los 

Sin embargo, se requerirfa adaptar laa formatos especfficospudieran no ser ni 6ptimos, ni de bajo costo. 
del paquete por lo que los resultalosEn cuanto al modelo de la altemativa b), se 
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encontr6 que dentro del Proyeczo 5: "Documentaci6nla posibilidad y Archivo" del PRODAD,de establecer un se incluyeCDS/ISIS. sistema de referencia legislativa utilizando el paquete MicroEste es un paqueze que la UNESCO distribuye endel estado y que es extensamente forma gratuita a instituciones
utilizario dentr usado en la automatizacidn de bibliotecas.del contexto de referencia legislativa, pet requeriria 

Es posible
de "indizacidn" (asignar descriptores un gran trabajo previode un vocabulario controlado)de informaci6n do todos los elerntosa introducir en la base de datos de normativa legal a crear.

En el caso de la alternativa c), esta prodrfa resultar siendo la mAsde inversi6n inicial. Sin embargo, en tdrminos cam en tirminos
l ejoaprs de costo/benefjcioi ipnbilidad imedia a largo plazo
 

disponible en el Ecuador. 
maya que se P odrfa ser
Contrao ilave en mano". traa dSe procedo el sisema LEXIS naturaleza,Pr otro lado, es el dnicolo quede seestadenorninaa contnuaci6n, una su evaluacion deoallada. 

B. DESCRIPCION DEL SISTEMA LEXIS 

LEXIS es el nombre comercialdesarrollado de un sistema depara el informaci6nsoporte especfficamente
se concibi6 en y 

de las relerencias de la normativa legal Ecuatoriana.1981 se complet6 en 1984 come un LEXISresidente en computadores sistema scrto en lenguaje Fortran yGeneral Automation. Posteriormentetraslad6 ena su 1987, el sistema seversi6n actual para el ambiente de micro-computadores.
 
El sistema LEXIS 
 se compone en realidadMIRLIN, de dos basesque provee informaci6n de datos separadas:

INFOLEX, de texto completo deque provee reslnienes la legislaci6n vigentede toda la legislaci6n Ecuatoriana e
promulgada1830 al presente. desde 

Ambas bases de datos incluyenDecretos no s6lo Leyes, sino 
Suprema y 

(tanto del Ejecutivo Como del LegislaYivo), tambidn Resolucions yde otros tribunales, asicomo ResolucionesOrdenapa Municipales do ]a CorteY Provinciales,otros organismos publicos Ecuatorianos y Resoluciones dodiversos, que o.alizan 61,860 normas alseembre de 1990. mes de 

En cada base de datos,relacionadas, tales como 
la ihformaci6n estd agrupada en m6dulos de normasSalud, Derecho Penal, Derecho Laboral,licencia de uso de dstos m6dulos separadmente etc. Es posible adquirir lao en su toralidad. En cualquier caso, LEXISgarantiza la conflabilidad de la infornaci6n incluida y provee una actualizaci6n mensual. 

El sistema se comercializa$30,000.00, dpendiendo a precios que oscilan entre los $2,000.00
de 1990) 

del nimero de m6dulos deseados. Cuenta a los con a22 usuarios instalados, ]a fecha (noviembre
de 7 de los cuales sonabogados y el resto son bancos comerciales, 7 despachosfimas consultoras, algunas entidades pdiblicascomerciales. y firmas 
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1. Organizaci6n interna. 
LEXIS se define como un sistema de referencia multi-usuario, diseijado paraoperaci6n en Ifnea, ya sea local o remora por lfneas telef6nicas dedicadas o compartidas.LEXIS ha sido desarrollado utilizando el lenguajeSystema Operativo PICK, de manejo de bases de datos del(Pick Systems, 1691 Browning,sistema operativo mult-usuario, especialmente adaptado 

Irvine California) Es esal manejo de bases de datosmedio de la t.cnica de archivos invertidos. Al parecer, adems 
por

computadores IBM compatibles, de la versi6n para microexisten versionesmini-computador de este sistema operativo para equiposy computador grande, (mainframe), lo cual asegurarfa la portabilidad delsistema LEXS. 

El sistema udliza c6digos de acceso para protecci6npueden de la informaci6n, los cualesser adecuados al perfil cada usuario -specffico.
 
El manejo del sistema 
se efectda por medio de menus en pantalla y las opciones seseleccionan al apretar la tecla correspondiente. 
El sistema de demostracin en la oficina de Lexis S.A. estAcomputador instaladoIBM PS/2, 80/311 en un microde 25 Mhz, manejando una base de datos de 270MegaBytes, siendo el tiempo de mcuperaci6n muy satisfactorio (del orden de 5 segundos). 

2. Sistemas de Bsqueda. 

El sistema LEXIS permite tres mtodos de bdisqueda: 

a) por descriptores,
b) por estruma, oc) por expresiones de relaciones de Conjunci6n-Disyunci6n. 

Como dste es un sistema aunque si tiene la posibilidad 
de texto completo, no utiliza verdaderos descriptores,de definirinformaci6n campos especfficos. En este caso, ende referencia es exclusivamente que la 

por descriptores la normativa legal Ecuatoriana, la bzisquedade campos eSpecfficos
publicadas estA limitada a la bfisqueda de lasen una fecha especffica, o en un ndimero especffico del 

normas legales
Registro Oficial. 

La bdisqueda por estructura se realiza(Legislaci6n vigente de una manera jerfrquica:o Legislaci6n total) luego se escoge la base y luego se escoge el M6dulo de normasel Organismo al cual a consultarse aplica la norma,Departamento al que se aplica luego el Programa, Proyecto oy asf hasta legarmomento a una norma especffica.el Sistema provee indicaci6n en pantala del 
En todo

nivel en que se encuentra, de losniveles superiores escogidos y de las opciones disponibles a ese nivel. 
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La bdisqueda por texto completo estAun organizada deprimer "Descriptor" (de una manera rgida; el sistema pides6la palabra) y luego otro hasta queque se desea iniciar la bdsqueda; se le de indicaci6n de una estos "Descriptores""CONJUNCION" L6gica (AND). 
ser-n tornados como enlazados conincluye mfs de una 

Si en el campo correspondiente apalabra (separadas un descriptorpor seestAn un espacio en blanco)corno enlazadas se entenderd que dstascon una "DISYUNCION" L6gica (OR). Por lo tanto, la dnicabdisqueda posible de texto completo, estd formalizada por la expresi6n:
 
("a" DISYUNCION 
 "b") CONJUNCION ("c" DISYUNCION "d"). 

Esto impido el efecuar bdisquedas de expresiones tales como:
 
("a" CONJUNCION "b") DISYUNCION 
 ("c" CONJUNCION "d"),


excepto como 
 bdisquedas sucesivas separadas. Sinrepresente un problema grande so 
embargo, no croo que esta limitaci6nsi cuentaceleridad, a la vez que dene 

con un equipo de suficiente capacidad
usuario no entrenado 

a ventaja de implicar una simplificaci6n considerable 
y 

en el manejo de argumentos de pam elacuerdo con las reglas de ]a L6gicaSimb6lica.
 

E sistema LEXIS cuenta con
iniciales de un 'Tesauro" en lfnea, cl cual al teclear las dos letrasuna palabra, provee la lista de todos los tdrminos queletras y que estAn inclufdas en la base de datos. Puesto que este 
se inician con esas dos
 

por texto completo, es 

tdrminos 

este no es realmente tn "Tesauro", 
un sistema de bdisqueda

inclufdos (excluyendo los sino un Vocabulariotriviales), pero de losen todo caso consrituye un excelenteauxiliar pam facilitar la bulsqueda en lfnea.
 
En cualquier caso, al 
 encontrarcriterios especfficados, dstas 

una lista de reforencias quo cumplenpueden ser desplegadas con losuna a una en pantalla o pueden serimpresas. 

3. Amigabilidad del Sistema.
 
En general el sistema 
 es bastante amigable y su manejo es sencillo pam el usuariono tcnico. Sin embargo existen algunas instancias que podrfan ser mejoradas. Por ojemplo: 

a) El manejo de pantallas es bastanto consistente;detctaron algunos sin embargo sopocos 'casos que podrian inducircuales serfa recomendable corregir), a confusi6n (loscomo aquellos en'W", en general utilizada pam indicar el salir de 
los que la letra 

especffico, se un nivol o procesoutiliza para indicar otros prop6sitos. 
La inclusi6n del Vocabulariob) 
sin embargo estimo quo 

en lIfnea constituye una oxcelente ayuda;podra mejorarso haciendo quetdrminos incluidos la Usta dono se despliogue al digiarso las dosietras, primerassino hasta quo se le dd indicaci6n de hacerlo. Esto permitiria 
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obtener menos tarminos del vocabulario en pantalla, conconsiguiente mejora para la selecci6n visual. 
la 

c) El sistema hace actualmente, diferenciaSingular entre las m "odalid&!ey de Plural dey entre los gdneroscorrsponcientes masculino y femeninoa una mismaprimera de palabra. Consideroestas diferenciaciones que al menos(singular-plural) la
forma autonAdca en la 16gica de bisqueda debe ser incluida dpama evizar clter queescribirlos al efectuar una consulta por expresiones de relaci6n entretdrminos de bdsqueda.
 

d) El sistema 
 s61o acepta maydsculas para losaunque si incluye mindsculas tdrminos de bzisqueda,en la informaci6n almacenada.embargo, no almacena, Sinni acepta acentos ose hace pam la letra "i". Aunqueasegurar compatibilidad estocon lossencillas, la restfricci6n usuarios de terminalesperjudica
computadores, que 

a los usuarios de microaparentan el mayor segmnentopotencial actual. Se podria en 
ser 

consecuencia, mejorar 
de 

el 
mercado 
sistemaagregando m6dulos de bdisqueda especiales para estos usuarios. 

e) La bdisqueda par descriptores (Ninero de Registro Oficialla Normativa) podria o Fecha deser modificada para aceptar,la blisqueda par en conjuncibn contdrminos del vocabulario,Esto es, serfa mins operadores relacionales.convenente si so pudieran efectuarespecificando par ejemplo "Fechas posteriores (o anteriores) 
biisquedas 

lugar de estar limitados a una a: .....", enbdsqueda de lo publicadodada fija, o en en una fechaun nijmero dado del Registro Oficial. 

C. CONCLUSION Y RECOMENDACION 

El sistea do referencia legislariva LEXIS esespecialmente disefiado para la normativa legal Ecuatoriana y lo que 
un sistema ya en operaci6n,es un cascar6n vacfo sino una es inds importante, no
base de datos que ya dene inclufda la legislaci6n al dfa.


Se podrfa alegar quo la base de datos
normativa legal tales como no es completa, que ciertas 
que la Jurisprudencia, doberfan otras reas de lael sistema, (por estar incluidas. Sin embargo, puestorazones de comercializaci6n), ha sido disefiado modularmente, serfasumamente fdcil agregarle otros m6dulos y complementarlo. 

Par otra pane, puesto que el LEXISactualizaci6n se comercializade como unala informaci6n licencia denormadva uso, lausuario, el cual no est, garantizada.tiene que preocuparse Esto libera recursos pam ella informaci6n; par lo tanto para dl 
por la captura, verificaci6n o almacenarnientoes simplemente deuna herramientapara ser udlizada a la medida de sus 

de consulta, di.ponible
necesidades. 
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Recomendacidn 1.1
 
Se recomienda la adquisicidndel LEXIS,
sistema de como la opcidn mds conveniente de
referencia legislaiva, por estar disponible de inmedato parasuministrar informacidn actualizadasobre la normativa legal Ecuatoriana.Laevaluacidn realizada, demostrd que es perfectamente adecuado para lenardstas necesidadesde la Corte Suprema de Justiciadel Ecuador. 
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ANEXO No. 17 

FUNCIONES DEL PROCURADOR GENERAL 

a) Representar judicialmente al Estado; 
b) Vigilar el cumplimiento de los contratos celebrados por el Estado yentidades del sector pdiblico; 

las 

c) Reclamar judicialmente de terceros los bienes fiscales, cuando fuere del caso; 
d) Comparecer, por iniciativa propia o por resoluci6n delRepuiblica, ante cualquier Juez o Tribunal y, en 

Presidente de la 
cualquier instancia, en losjuicios que interesen al sector pdiblico; 

e) Prestar la asesorfa jurfdica y absolver las consultas de orden legal, asi comodictaminar sobre la inteligencia o aplicaci6n de las normas legales,del Presidente o Vicepresidente de la Repdiblica, 
a pedido

de los Ministros de Estado,del Contralor General del Estado, y de los Superintendentes de Bancos y deCompaffias; 

f) Emitir informes previos a la celebraci6n de contratos en los queel Estado y otras entidades del intervengansector pdiblico, cuando su cuantfa exceda dela base establecida para el concurso de ofertas;
 
g) 
 Informar anualmente sobre sus labores a la Cdrnara NacionalRepresentantes dey formular las sugerencias que creyere conveniente para lamejor defensa de los intereses nacionales; 

h) Supervisar las funciones del Fiscal General; 
i) Nombrar y remover, de conformidad con la ley, al Subprocurador,Asesores y dems funcionarios y empleados 

a los 
de la Procuradurfa General delEstado; 

j) Desempefiar las funciones que Ia Constituci6n y las leyes le asignen comomiembro de otros organismos del Estado; y 

k) Las demds qur tc efiaL la ley. 
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Ademfs, el Procurador General delCONSEP, Estado presidirA el Consejolas cuales sern, amdn Direcuivo delde las detrminadasConsejo Directivo, las Particularmente de modo general para todosefialadas para ella representaci6n su Presidente,del Ecuador es decir, las de ejercerante los organismossobre la materia regida en esta 
creados por convenios internacionaleslcy, y suscribir, en nombreacuerdos o del Estadocompromisos ecuatoriano,de cooperaci6n tzcnica losinternacionales o econ6micay los convenios con organismoscon entidades nacionales aprobados por dicho ConsejoDirecrivol. 

Finalmente, el Procurador General delPresupuesto General Estado debe aprobarde la Procuradurfa anualmente elpara posterioment ponerlo a consideraci6n delPresidente de la Repdiblica. Tambidn puede, para la ejecuci6n de dicho presupuesto, realizaral mismo las reformas que escimare conveniente. 

Articulos 12, 14 y 15 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotr6picas. 
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ANEXO No. 18 

FUNCIONES DEL MINISTRO FISCAL GENERAL, 
DE LOS MINISTROS FISCALES Y DE LOS AGENTES FISCALES 

1. Ministro Fiscal General 
El Ministro Fiscal General tiene las funciones, deberes y atribuciones siguientes(artfculo 28 LOMP): 

a) Intervenir como pane en los juicios penales de acci6n pibHica que sesustancien ante la Corte Suprema de Justicia;
 
b) Cumplir las comisiones que le 
 sean confiadas por el Procurador General delEstado; 

c) Controlar que los funcionarios 
deberes con 

y empleados judiciales cumplen con sussujeci6n a las leyes, e imponer las respectivas sanciones,perjuicio de la responsabilidad civil sin 
o penal a que hub'ere lugar,
 

d) 
 Imponer sanciones administrativas a los funcionarios y empleados quedependan de la Fiscalfa General; 
e) Investigar las quejas que se presenten contra los funcionarios y empleadosla funci6n judicial y del sector de 

desempefio de sus 
piblico, sobre las actuaciones en elcargos, e imponer las sanciones que correspondan;
 

f) Promover o disponer que se promueva la acci6n penal ante 
 los juzgados ytribunales correspondientes por infracciones pesquisables de oficio; 
g) Informar semestralmente al Procurador General del Estado de las actividadescumplidas, sugiriendo las medidas que deben adoptarse para el mejoramientode las funciones d,.I Ministerio Pdiblico;
 
h) Realizar, por sf 
 o por delegaci6n, en cualquier momento, visitas lascrceles, centros de rehabihtaci6n, penitencierfa, centros de 

a 
provisional, detenci6noficinas de investigaci6n policial y otras dependencias pfiblicas,con el fin de proteger los derechos de la persona;
 

i) Velar por la correcta 
 y oportuna intervenci6n en juicio de los Defensores
PN6blicos; 
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j) 	 Encargar la prfctica de diligencias a cualquier funcionario o empleado de laAdministraci6n Pililca, en los 	 lugares donde no existan o se 	 encuenn-enimpedidos los Fiscales;
 

k) Ejercer los demAs deberes 
 y atribuciones determinados por la Constituci6n, laicy y los reglamentos. 

2. Ministros Fiscales 

Son deberes y atribuciones de los Ministros Fiscales los siguientes (artfculo 34LOMP): 

a) 	 Intervenir 
Superior de 

como parte en las causas penales que se sustancien ante la Conesu Distrito, por infracciones que deben perseguirse de oficio; 
b) Promover y disponer que se promueva en Distritosu la acci6n penal porhffracciones pesquisables de oficio;
 
c) Controlar, en su Distrito, 
 que los funcionarios y empleadoscumplan 	 judicialescon sus deberes con sujeci6n a las leyes, e imponer las respectivassanciones, sin pe juicio de la responsabilidad civil penal que hubierelugar, debiendo en cada caso 	

o a 
informar al Fiscal General;
 

d) Investigar las quejas que 
se presenten "ontra funcionarios y empleados de lafunci6n 	judicial y de las instituciones del sector piiblico de su Distrito, sobrela actuaci6n en el desempefio de sus cargos, 	 e imponer las sanciones que
correspondan;
 

e) Informar trimestralmente 
 al Fiscal general sobre el cumpliniento de sus
funciones; y 

f) Los demAs deberes y atribuciones que le corresponden de conformidad con laIcy y los reglamentos. 

3. 	Agentes Fiscales 

Corresponden a los Agentes Fiscales los siguientes deberes y atribuciones (articulo40 LOMP): 

a) Intervenir como parte en los juicios que por infracciones de acci6n ptiblica sesustancien en la judicatura que se les asigne;
 
b) Promover 
 la acci6n penal por infracciones pesquisables de oficio en IsJuzgados de lo Penal y de Tr'.nsito en el Distrito al que pertenecen; 
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C) Intervenir por delegaci6n en los juicios que interesen a la Junta de Defensa
Nacional;d) Investigar, por delegacidn del Fiscal de Distrito, las quejas que fornulen losparticulares contra los jueces de instrucci6n y oficinas de investigaci6npolicial; 

e) Cumplir con las comnisiones que le encomendaren el Procurador General,Fiscal General y los Fiscales de Distrito; 
el 

f) Intervenir, de acuerdo con la ley, en los casos de trAfico ilegal deestupefacientes y sustancias psicotr6picas; 
g) Informar trimestralmente al Fiscal de Distrito sobre el cumplimiento de susfunciones; y 
h) Ejercer los demAs deberes y atribuciones determinados por la ley y losreglamentos. 
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ANEXO METODOLOGICO 

La metodologIfa utilizada pam la realizaci6n de los diversos capftulos que conforman estedocnmento fue la siguiente: 

L Funci6n Jurisdiccional
 

LL Estructura,Organizacifn y sistema de personal
 

presentaron, al tdwrmino de sus actividades, realizadas entre noviembre de 1990 y abril de 1991,un documento titulado "Diagn6stico sobre la organizaci6n interna y la administraci6n de 

Esta parte del estudio fue llevada a cabo por la firma Paredes &Asociados, quienes 

personal en la Core Suprema de Justicia del Ecuador", acompafiado de un Anexo. 
Para el desarrollo de la investigaci6n, efectuada en los distritos de Azuay, Guayas,Pichincha y Tungurahua, dicha firma recarri6 a las tdcnicas siguientes: 
a) compilaci6n, clasificaci6n y andjisis de la normativa vigente, asf como de diversos

documentos e informaci6n pertinente surninistrados por las instituciones (judiciales,administrativas, etc.); 
b)entrevistas a profundidad con magistrados, jueces y autoridades administrativas de laCone Suprema y de sus dependencias (el cuestionario utilizado figura en el punto 4.1). 

L2. Sistemas de informaci6n 
La investigaci6n sobre este tema correspondi6 al Dr. R6ger Echew-,rfa y dio lugar a la

presentaci6n de un informe titulado "Evaluaci6n de los sistemas de informact6n. Cone Supremade Justicia del Ecuador". 

Para esta investigaci6n se aplicaron las siguientes t6cnicas: 
a) compilaci6n, clasificaci6n y andlisis de los datos suministradps por la Direcci6n de

Estadfsticas Judiciales de la Cone Suprema, lo que permiti6 ]a elaboraci6n de diversos cuadros ygrAficos; 

b)entrevistas con el personal pertinente. 

2. Procuradurfa General y Ministerio PNiblico 
Esta pane del estudio estuvo a cargo de la Dra. Valeria merino y de los Licdos. Xavier

Mena y Rodrigo Estefan, quienes redactaron un documento titulado "Estudio de la Procuradurfay Ministerio Piblico". 
La metodologfa utilizada para la realizaci6n de esta pane del estudio fue la siguiente: 
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a) compilaci6n, clasificaci6n y andlisis de la nomauva vigente; 
b)entrevistas con funcionarios de diversos niveles de la instituci6n (el cuestionarioempleado figua en el punto 4.2); 

c) estudio de 20 expedientes; 
d) andlisis de otros documentos suministrados par funcionarios de las dependencias de ]aPrcuradurfa General y del Ministerio Pdiblico. 
La investigaci6n se realiz6 en las dependencias de la Procuradurfa General del Estado enlas ciudades de Quito y Guayaquil, y del Ministerio Pdiblico en las provincias de Azuay,Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabf y Pichincha. 

3. Procedimiento penal 
Teniendo en cuenta la carencia de datos estadfsticos suficientes y vlidos que permitieranel estudio del funcionamiento real del sistema penal a travds del procedimiento, se opt6 par ]ametodologfa siguiente: 1) selecci6n de una muestra de los distintos niveles de la organizaci6njudicial ecuatoriana en diversas regiones del pals; y 2) realizaci6n de entrevistas a profundidadcon el juez y el secretario de los juzgados, tribunales y cores seleccionados. 

El principal objetivc de estas dos tdcnicas era compilar datos que permitieran determinarla duraci6n de las diversas etapas del proceso penal y el significado de las decisiones misimportantes que en ellas se adoptan, asf como analizar los principales problemas que se planteandurante el procedimiento penal. 

3.1. Selecci6n de una muestra de Cortes, Tribunales y Juzgados 

i. Car~cter de la muestra 
Aunque no se trata de una muestra representativa del conjunto de las Cortes, Tribunales yJuzgados Penales del pals sino de una muestra 'inicamente indicativa, ha permitido una primeraaproximaci6n al estudio del funcionamiento real del proceso penal y de los principales problemas
que en 6l se plantean.
 

ii. Determinaci6n 

La determinaci6n de la muestra se ha efectuado despu6s de varias reuniones con elDirector del Servicio de EstadIsticas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia y con los jueces ysecretarios de algunos Juzgados, Tribunales y Cortes penales de Quito. 
Estas instituciones judiciales operan en diversas ciudades del pafs: las de Quito yGuayaquil son representativas de sus dos centros poblacionales mAs importantes; las de Ambato,de una ciudad de talla intermedia; y las de Otavalo, de una ciudad eminentemente rural yrelativamente poco poblada. Estas ciudades han sido seleccionadas, ademds, por ser de ffcilacceso desde Quito. 

ecuatorianos, existen diversas categorfas de tribunales (los Juzgados Penales, generahneflrencargados 

Como, de acuerdo con la organizaci6n judicial y el C6digo de Procedimiento Penal 
do la fase sumarial, los Tribunales Penales, respansables del plenari; y las Crites 
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---------- - --------------- --------- ---- 

Superiores, quienes ratifican las decisiones de estos 91timos), se seleccionaron para la muestrarepresentantes de estos tres niveles jurisdiccionales. 
Dado que, por otra parte, con ]a excepci6n de Otavalo, en las demis ciudades existenvarios Juzgados y Tribunales Penales, asf como diversas salas en las Cortes Superiores, seeScogieron, para esta etapa del estudio, dnicamente uno de eros. L-as principales razones de talseleccj6n fueron su cargcter representativo la regulazic,- y relativa fabilidad de los dazos que en ellos se compilan, la facilidad que para la investigaci6n suponfa el sistema de clasificaci6n de

seleccionadas y el tiompo asignado para ]a ejecuci6n de esta parte del proyecto. 

tales datos, la cooperaci6n brindada por los jueces y secretarios que laboran en las instituciones 

Esta iiltima raz6n determin6 asiLismo la selecci6n de un solo trimestre de los cuatro que 
conforman el afio judicial. Por parecer el mds significativo, se escogi6 el 2o trimestre de 1989,fecha por demis ni demasiado alejada ni cercana de la situaci6n actual. 

Seguidamente se indican dichos Juzgados, Tribunales y Cortes, asf como el ndmero decausas tratadas en dicho trimestre. 

Ciudad -----
Tribunal No. de causas 

per trimestre 

Quito Juzgado 4o Penal 
134Tribunal lo Penal 

Corte Sup. Sala 2a 20 
77

Guayaquil Juzgado 6o Penal 168Tribunal 3o Penal 19Corte Sup. Sala 3a 70Ambato Juzgado 3o Penal 
97Tribunal Penal 
17Corte Sup. Sala 2a 86Otavalo Juzgado 3o Penal 59Tribunal Penal* 
8Corte Sup. Sala 2a* 15 

* En estos tribunales s6lo se compilaron los datos referentes a Otavalo. 
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iii. Metodologja 
Para ]a compilaci6n de los datos necesarios al andlisis del procedimiento penal se 

analizaron los expedientes judiciales ilevados en los Juzgados Penales y los libros de registro de
los Tribunales Penales y de las Cortes Superiores, utilizddose para ello diversos formularioselaborados al efecto. Esta actividad se llev6 a cabo en enero de 1991. Sus resultados se exponenen el punto 5 de esto anexo. 

3.2. Entrevistas a profundidad 
Una vez analizados los datos obtenidos y efectuada la descripci6n general delprocedimiento penal, se elabor6 un cuestionario desdinado a completarlos e interpretarlos, el cual 

sirvi6 de base para las entrevistas Ilevadas a cabo con los jueces, magistrados y secretarios de los
organismos judiciales seleccionados, asf como con diversos abogados especializados en lo penaly profesores universitarios (el cuestionario udlizado figua en el punto 4.3). 

4. Cuestionarios utilizados para las entrevistas 

4.1 Funci6n Jurisdiccional 

A. DATOS GENERALES 

Nombre del entrevistado 

Posici6n que ocupa FechaEnt'evistador Hora de: a: 

B. MISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
1. En qu6 forma podrfa usted definir (brevemente) la misi6n y/o losobjeoivos fundamentales de la Corte Suprema y sus dependencias?

2. De su experiencia, en qu6 grado considera que se ha cumplido con esamisi6n y/o con esos objetivos? 

3. EstAn pam usted claramente definidos los objerivos? 

SI NO OTRA 

3.1 Generales de la instituci6n
3.2 Esoecfficos de su unidad 
3.3 Otras respuestas 

objeivos: 4. Segdn su criterio, a quidn o quienes Corresponde la definici6n y fijaci6n de 

4.1 De caracter genc al
4.2 De caracter especffico 
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5. Interviene usted en ]a fijaci6n de objetivos? 

SI NO OTRA 

5.1 Generales de la instituci6n 

5.2 Especfficos de su unidad 

C. MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO 
1. Cul considera que es la mayor debilidad de la instiuci6n como conjunto? 

1.1 Cull es la causa que da origen a esa debilidad? 
2. 	 Cud considera que es la mayor debilidad do la unidad en la que ustedtrabaja? 

2.1 Cudl es la causa que dA origen a esta debilidad? 
3. 
 CuAl considera que es ]a mayor fortaleza de la instituci6n como conjunto?

4. CudI considera que es la mayor fortaleza de la unidad en la que ustedtrabaja? 
5. CuAl considera usted que es la principal expectativa de la sociedadecuatoriana respecto a la administraci6n de justicia?6. CuAles considera usted que son los principales problemas que existenentre la Corte Suprema y sus relaciones con: 

6.1 Funci6n Ejecutiva
a) Presidencia de la Repiiblica

b)Ministerio de F'manzas

c) Ministerio de Gobierno
d) Intendentes, comisarios y tenientes polfticose) Policfa Nacional y organizaci6n de la Policfa Judicial6.2 Funci6n Legislativa 

a) Opini6n sobre la forma de designaci6n actual de losMagistados de la CSJb)Opini6n sobre el perfodo de nombramiento de los Magistradosde la CSJ 
c) Opini6n sobre el juicio poitico a los Magisarados do la CSJd)Quidn y c6mo debe ejercer control sobre ]a CSJ 

6.3 Procuradurfa General del Estado (Ministro Fiscal General, MinistrosFiscales y Agentes Fiscales) 
7. En su criterio, existe actualmente conflicto jurfdico entre la CSJ y elfuncionamiento de garantfas constitucionales? 

7.1 Cuil es su opini6n sotre los requisitos de los miembros que integranel TGC? 



7.2 Cuml es su opini6n sobre el poder de decisi6n y de ejecutoria de lasresoluciones del TGC? 
TGC?7. En qu forma podrfa mejorarse la organizaci6n y funcionamiento del 

7.4 CuMI considera usted que es la principal amenaza o peligro de ordenexterno (si existe alguno) que afronta la CSJ? 
D. PLANIFICACION PRESUPUESTO FINANCIAMENTO 

1. Existe un sistema de planificaci6n para las actividades 
de la CSJ y sus dependencias? 

SI NO OTRA 
2. A quidn corresponde la planificaci6n de esas actividades? 
3. Interviene usted en el proceso de planificaci6n?
 

SI 
 NO OTRA 

En qud forma? 

4. Se dispone de un sistema de informaci6n para la planificaci6n deactividades de la CSJ y sus dependencias?
 

SI 
 NO OTRA 
5. Qud cambios serfan necesarios para mejorar/implantar el proceso de
Planificaci6n?
 
6. Constituye el presupuesto un instrumento de gesti6n que reflejaadecuadamente los objetivos y metas de cada uno de los programas de la CSJ y
sus dependencias?
 

SI NO 

Por qud? 
7. Interviene usted en la elaboraci6n del presupuesto?
 

SI 
 NO 

En qud forma? 
8. A quidn corresponde la elaboraci6r. del presupuesto de la CSJ y susdependencias? 
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9. 	 Se dispone de un sistema o manual interno para la elaboraci6n delpresupuesto? 

SI NO OTRA 
10. Las asignaciones presupuestarias responden a las necesidades reales yobjetivos de la CSJ y sus dependencias? 

SI NO 

Por que? 
11. En qud forma podrfan solucionarse los problemas de asignac*6n derecursos financieros? 
12. Cu I es la causa principal para que en algunos aflos anteriores no sehayan utilizado todos los recursos financieros disponibles para inversiones decapital?Ref: 1988: original 5 06m; reducci6n de 445M; codificado 6 0m aprox.Tambidn se conoce que existieron sobrantes de recursos propios en 1989 y1990. 

E. ORGANIZACION FACILIDADES FISICAS PROCEDIMIENTOS 

1. Podrfa usted,identificar los principales problemas de orden administrativo de la CSJ ysus dependencias? 

1.1 En cuanto a organizaci6n?
1.2 En cuanto a facilidades de espacio ffsico?1.3 En cuanto a facilidades de muebles y equipos?1.4 En cuanto a sistemas y facilidades de infonnaci6n?1.5 En cuanto a personal? 

2. Podria identificar los principales problemas que se presentan en los procedimientospara los trAmites judiciales? 

2.1 C6mo podrfan soluciornarse esos problemas? 

3. Qu6 problemas podrfa usted identificar en cuanto a trdmites y procedimientosadministrativos y financieros internos? 

3.1 C6mo podrfan solucionarse esos problemas? 
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F. CARGA DE TRABAJO 
REF: De acuerdo con las cifras estadfsticas oficiales, publicadas en losinformes anuales, existe apreciable acumulaci6n de causas pendientes deresoluci6n: 

(miles de causas en trite) 1987 1988 1989 
Core Suprema de Justicia
Cores Superiores Distritales
Tribunales Penales
Jlzgados Penales 
Juzgados Civiles 
Juzgados del Trabajo
Juzgados del Inquilinato 
Juzgados de Trnsito 

3.9 
10.2 
0.6 

42.8 
237.3 

11.7 
8.6 
1.7 

4.1 
12.1 

1.1 
54.0 

267.4 
16.0 
104 
5.6 

4.1 
n.d. 

1.8 
67.8 

298.5 
17.9 
17.2
10.1 

TOTAL NACIONAL 316.8 370.5 431.2 
1. Cudles considera que son las razones principales para queacumulaci6n de causas pendientes de resoluci6n? 

exista una progresiva 
2. Considera usted que el nimero actual de judicaturas, es suficiente para atenderadecuadamente el ndimero de causas? 

SI NO OTRA 

Porqua?
3. Qud altemativas 0 mecanismos podrIa sugerir como Caminos viables para actualizar eltrabajo pendiente? (a, b, c): 
4. Cutles son los objetivos y metas del presente aflo relacionados con la resoluci6n decausas pendientes? 
5. En su calidad de ,podrfa indicarnos, aproximadamente, cumnto de su tiernpo detrabajo (en porcentaje) dedica a las siguientes actividades: 

5.1 Atenci6n a causas judiciales5.2 Asuntos administrativo financieros 
5.3 Comisiones intemnas permanentes 

% 
%5.4 Representaciones oficiales externas %5.5 Otras, inherentes a sus funciones

Comentario sobre el tema 
% 

G. ASUNTOS DE PERSONAL 

1. Interviene usted en la planeaci6n de recursos humanos? (creaci6n y fijaci6n denihmero de puestos, distribuci6n, deterrninaci6n de funciones, etc.). 
SI NO OTRA 
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En Caso si: En qu6 forma? 
2. Interviene usted en el disefio y/o en ]a determinaci6n de funciones y responsabilidadesde los puestos y sus requisitos para ocuparlos?
 

SI 
 NO 

En qud forma? 
3. Interviene usted en la valoraci6n y fijaci6n de las remuneraciones de los puestos? 

SI NO
 

En qud forma?
 
4. CuA es; su criten-o sobre las remuneraciones en el sector Judicial ecuatoriano? 

5. En qud forma interviene usted en el proceso de reclutamiento y selecci6n de personalpara cubrir puestos en el Area bajo su responsabilidad? 
6. Considera que el actual sistema de reclutamiento y selecci6n de personal que utiliza laCSJ es adecuado? 

SI NO 
6.1 En caso no: Qud cambios serfan necesarios para mejorar el proceso dereclutamiento y selecci6n de personal? 

7. Existe algdin programa o plan en entrenamiento inicial para los nuevos empleados?
8. Realiza usted la evaluaci6n del desempefio del personal bajo su supervisi6n? 

SI NO
 

Periodicidad en caso Si:
 
8.1 Existe algdin formato especial para la evaluaci6n? 

SI NO 
8.2 Se discuten con el evaluado los resultados de la evaluaci6n? 

SI NO 
8.3 

personal a su cargo?
Se fijan objetivos para mantener, superar o mejorar el rendimiento del 

SI NO OTRAS 
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9. Podrfa especificar qud tipo de controles administrativos aplica usted al personal bajosu responsabilidad? 

a) 
b)
 
c)
 
d)
 

10. Existe algin sistema pre establecido para promoci6n y ascensos del personal bajo el 
,rea de su responsabilidad? 

SI NO 
En caso afirmnativo, c6mo se aplica?

11. CudI es su opini6n general sobre el nuevo Reglamento de CarreraJudicial?
12. Considera usted que el reglamento de carrera judicial promoverd el desarrolloprofesional y el reconocimiento de mdritos personales? 

SI NO 

Por qu6? 
13. En su opini6n es necesario algfin cambio en el Reglamento de Canera Judicial? 

H. CONTROL DE GESTION 

1. C6mo se controla el cumplimiento de los objetivos, programas y metas de laCSJ 3'sus dependencias? 

1.1 A nivel global
1.2 A nivel sectorial 

2. Quidn tiene a su cargo la funci6n de evaluaci6n del cumplimiento de objetivos,programas y metas? 

2.1 A nivel global
2.2 A nivel sectorial 

3. Periodicidad de la evaluaci6n: 
4. Existen formatos pre establecidos para control de la ejecuci6n de objetivos,programas y meas? 

SI NO 
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5. Quidnes toman acciones correctivas respecto de los planes, programas,objetivos y metas? 

5.1 A nivel global
5.2 A nivel sectorial 

6. Se cumplen oportunamente los objetivos, programas y metas preestablecidos? 
SI NO PARCIALMENTE 

Perqu6? 

L COMENTARIOS ADICIONALES 
Solicitar que el entrevistado mencione cualquier comentario adicional sobre los temastratados. (Poner la referencia del te.na). 

Ref: 
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4.2 Procuraduria General y Ministerio Piblico 
i. zExisten problemas entre ]a Procuradurfa General y el Ministerio Pdblico? En caso derespuesta positiva, ,dequd tipo son? 

ii. ,Qu6 funciones desempefia usted en su oficina? iC6mo se efectijan en la pr~ctica?iii. ,Qu6 piensa usted de los criterios de designaci6n y remoci6n deMinisterio Pdblico? os representantes del 
iv. iConsidera usted que la formaci6n y capacitaci6n de estos representantes esadecuada? 

v. iEstima usted que los efectivos del Ministerio Pdblico son suficientes? 
vi. iDe cuAntos casos se ocupa usted mensualmente? 
vii. ,Qu6 mecanismos de control existen en su instituci6n? ,CuI es el ti'mite para juzgarlas causas recibidas? ,Considera usted adecuados dichos mecanismos y trAmites? 
viii. iEstima usted que el presupuesto acordado al Ministerio Ptblico es adecuado?
ix. LCudles son los principales problemas que se presentan en su instituci6n? iC6moremediarlas? 

4.3 Procedimiento penal
 

Jueces de lo Penal
 
i. /Por qu6 estima usted que la mayorfa de las denuncias se presentan en las comisarfas? 
ii. ,Existen Juzgados de lo Penal de turno? 
iii. LCon qud criterios nombra usted a los defensores de oficio? iConsidera usted que 

cumplen con su misi6n de patrocinar a los procesados que no disponen de medios econ6micos
para su defensa?
 

iv. LQu6 opina usted de los defensores pdiblicos? 
v. ,Por qu6 cree usted que, en tnuchos casos, hay tanto tiempo entre la comisi6n del 

delito y el inicio del proceso? 
vi. ,En qu6 proporci6n aproximadamente comisiona o delega usted la prdctica dediligencias procesales a los Jueces de Polica? LPor qu hace usted esta delegaci6n?vii. ,Qu6 significa para usted el sumario? 
viii. Muchos procesos no tienen resoluci6n definitiva. ,Cufi1 es la raz6n para que 6stosuceda? 

ix. ,Qud opina usted de la prueba? 
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x. Cudles son los criterios que usted considera para fundamentar la prisi6n preventivadel inculpado? 

xi. La ley le autoriza a usted para confirmar o revocar la orden de prisi6n preventivadictada por los Jueccs de Policfa. ,Con base en qud criterios lo hace? 
xii. ,Con qud frocuencia conced usted la libertad condicional bajo cauci6n o flanza?
xiii. ,Cu,1es son las principales razones para que los plazos judiciales previstos para elsumarioa y la etapa intermedia no se cumplan? ,Ha lmpuesto usted alguna sanci6n por esternotivo? 

xiv. LLe parece a usted que los plazos legales son realistas? 
xv. ,Por qud cree usted que existe un alto porcentaje de sobreseimientos provisionales?
xvi. ,C6mo aprecia usted la intervenci6n de los Agentes Fiscales en el surnario y en laeapa intrmnedia? 

xvii. Considem usted que es necesaria la presencia real de la Policfa Judicial? 
xviii. Cudles son los principales problemas que afrontan los Juazgados de lo Penal?LCudles son, a su crterio, las prioridades de reforma para solucionarlos?
 

Tribunales Penajes
 
i. Muchos tratadistas sostienen que el plenario es una etapa de mero trmite, puesto queen dl s6lo se repite lo actuado durante el sumario. ,Qud opina usted al respecto?
ii. LCree usted que el plenario cumple la verdadera finalidad determinada por la ley?
iii. LPor qud no se cumplen los plazas establecidos en la ly para la duraci6n de esta etapapracesal? ,Ha impuesto usted alguna sanci6n por este motivo? 
iv. LLe parece a usted realista dicho plazo legal? 
v. ,C6mo aprecia usted la intervenci6n del Ministerio Piblico durante el plenario?
vi. i,Considera usted que es necesaria la presencia real de la Policfa Judicial? 
vii. LCuAiles son los principales problemas que afrontan los Tribunales Penales? ,CudIesson, a su criterio, las prioridades de reforma para solucionarlos? 

Cortes Superiores 
i. LPor qud no se cumplen los plazos judiciales? LHa impuesto usted alguna sanci6n poreste motivo? 

ii. ,Le parecen a usted realistas los plazos judiciales? 
iii. ,C6mo aprecia usted la inz, rvenci6n del Ministerio Pdblico en el proceso penal? 
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iv. LConsidera usted necesaria la presencia real de la Policfa Judicial? 
v. XCules son los principales problemas que afrontan las COnes Superiores? Cudlesson, a su criterio, las prioridades de reforma para solucionarlos? 
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5. CAUSAS INGRIESADAS EN EL SEGUNDO TRIMEsTRE DE 1989 
5.1. JUZGADOS PENALES 

Juzgado 40. Juzgado 6o. Juzgado 3o. Juzgado 3o.Penal Penal Penal PenalPichincha Guayas Tungurahua Imbabura(Quito) (Guayaquil) (Ambato) (Otavalo)N. % N. % N % N % 
Total 1989 456 100,0 459 100,0Total 2o.trim. 134 

382 100,0 176 100,029,4 168 36,6Analizad s* 97 25,4128 28,1 165 59 33,535,9 95 24,9 50 28,4 

Delito mis frecmms 

-robo-hurto 49 38,3 45 27,2-estafa 24 25,3 17 34,025 19,5 15 9,0-injurias 15 15,8 6 12,021 16,4 11 6,7-cheques 9 9,5 6 12,04 3,1 - --traf.drogas 10 10,5 4 3,1 --lesiones - 
- 16 9,7 --homic.asesinato - 3 6,0- 11 6,7-abigeato 15 15,8  -

- - 8 16,0
 

Thempo 1wem
 
comisi6a del delito
 
e inici del juicio
 

-menos 1 mes 
 65 50,8 90 54,5-1-2 46 48,4meses 17 34,037 28,9 38 23,0 31 32,6 18 36,0-3-4 meses 1 0,8-5-6 meses 7 5,5 
16 
4 

9,7 6 6,3 6 12,0 
-6 meses-1 afo 8 6,2 13 

2,4 2 2,1 5 10,07,9-nds de 1.aflo 7 7,4 110 2,07,8 4 2,4 3 3,2 3 6,0 

Lugar de inicio del juicio. 

-comisarfa 56 43,, 122-intendencia 13 10,6 17 
72,6 34 35,9 21 42,010,1-juzgado 59 35 36,8 12 24,046,1 29 17,3--tenencia polftica 23 24,2- 16 32,0

3 3,2 1 2,0 
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--

Modo de inic del pro-denuncia 62 48,4
-acusaci6n partic. 34 26,6
-informe policial 30-pesquisa judicial 23,4 

-

-excitativa fiscal - -
-otro 
 2 1,6
-p6fugos _
lrfu os 

-

-prisi6n prevent. 48 37,5-libertad 80 62,5 

pr6fugos
-no identificados _ 

-Sentencia conden. 



-

Deci& sumario 
-sobres.provis. 37 40,2
-sobres.definit. 2 2,2
-elevac.plenario 34 37,0 
-otras 19 20,6 

DumRci6a sUmario 
-menos 1 mes 6 6,5 
-1-2 meses 8 8,7-3-4 meses 20 21,7 
-- 6rneses 12 13,1

-6 meses-i afio 31 33,7
-mAs de 1aflo 15 16,3 

ESMd de la causa 

-- tame36 
 28,1-dictaien 86 67,2-inhibitoria 3 2,3-- ac --vdrac i _ _ 

-os 3 2,3 

Recursos 
-apelaci6n 

60 -
-amparo --consulta 

96 58,2 
17 10,3 

9 - 5,5 

7 4,2 
-

-
36 21,8 

31 18,8
30 60,6 

0 
34 20,6 

-

19 52,8 
5 13,8 
6 16,7 
6 16,7 

1 3,0 
1 3,0
4 12,1 

2 6,1 
20 60,6 
5 15,2 

132 78,6 
32 19,0
1 0,6 

3 1,8 

6 -
2 

53 55,8 
21 22,1 

10 10,5 

-

1.I ,1
 

-

5 5,3
6 6,4 
66 69,4 

3 3,2 

21 22,1 

7 24,2 
5 17,2
9 31,0 
8 27,6 

2 6,9 
4 13,8
3 10,3 

4 13,8 
12 41,4 
4 13,8 

60 63,2 

2 2,1,

9 9,5 

24 25,2 

7 
-


-6
 

-


33 66,0 
14 28,0 

2 4,0 

1 2 
-

3 
33 


7 
9 
1 

14 
8 

14 
9 

1 
_


5 

4 
18 
17 

5 


1 
27 
17 

6 
66,0
 

14,0 
18,0 
2,0
 

31,1 
17,8
31,1 
20,0 

2,2 

1,1 

8,9 
40,0 
37,8
 

10,0 

2,0 
54,0 
34,0
 

4
 

16
•Algunos expedientes no se han podido encontrar 
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5.2. TRMUNALES PENALES
 

Tribunal lo. Tribunal 3o. 
Penal Penal 

Pichincha Guayas 

(Qaito)
N. (Gua u/l)% N. % 

Total 1989 66 100,0 76 100,0Total 2o.trim. 20 30,3 19 25,0 

Delitos mgS inponan 
-trf. drogas 6 2 
- tenenc. drogas 3 _
 
- lesiones 3- cheques 2 _ 

- estafa 
 2 

- robo-hurto 
 _ 7 
- homicidio - 6 
- iluerte _ 

- abigeato 2 
- violaci6n 

- pudor 



- en suspenso _ 
 _ 
 -
 -- sent. absol. 3 15,0 3 15,8- sent. conden. 17 85,0 16 84,2*prisi6n 11 (65,0)*reclusi6n 5 (31,0)6 (35,0) 11 (69,0) 

D p nario
 
- menos I rues 
 15 75,0 2 10,5- 1-2 meses 5 25,0 9 47,4--- meses 

3 15,8 
-6 meses-I ao 
 - - 2 10,5Re e o- 3 15,8 

-casaci6n 
 2 2 
- revisi6n 1 1 
-nulidad 
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Tribunal 

Penal 


Tunguahua 


(Ambato)
N. % 

62 100,0
17 27,4 

_
 

2 
2 

3 

2 

2 
3 

1 5,9 
1 5,9

15 88,2 
12 (80,0)
3 (20,0) 

9 52,9 
6 35,3 
1 5,9 
-

1 5,9 

2 

-


Tribunal 2o. 
Penal 

Imbabura 

(Otavalo)
N. % 

182 100,0
55 (8,0) 

-


2
 
3 

3 

1 

1 

2 25,0 
1 12,5
5 62,5 
4 (80,0) 
1 (20,0) 

7 87,5 
1 12,5 
-
_ 
 _
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5.3. CORTES SUPERIORES 

Sala 2a 
Penal 

Pichincha 
(Quito) 

N. % 

Total 1989 349 100,0 
Total 2o.trim. 77 22,1 

Delitos mis frecumntes 

Sala 3a 
Penal 

Guayas 
(Guyvaguil) 
N. % 

223 100,0 
70 31,4 

Sala 2a 
Penal 

Tungurahua 
(Ambato) 
N. % 

350 100,0 
86 24,6 

Sala2a 
Penal 

Imbabura 
(Otavalo) 
N. % 

251 100,0 
59 

- robo-hurto 
- estafa 
- cheques 
- lesiones 
- injuria 
- trAf. drogas 
- muerte 

- pejuro 
- Trinsito 

18 
13 

_ 
5 

-
-

13 

22 
7 

-

-

15 

7 
7 
-

14 
7 
5 
1 
18 

6
2 
2 
2 
2 

2 

Decisi6n 

- confirmaci6n 
- revocaci6n 
- otras 

24 
6 
1 

77,4 
19,3 
3,2 

51 
14 
3 

75,0 
26,6 
4,4 

68 
1 
-

79,1 
1,1 

-

12 
3
3 

80,0 
20,0
2 

Duraci6n plenario 

-menos mes 
- 1-2 meses 
- 3 -4 meses 
- 5-6 meses 
-6 meses-1 aflo 
-rn sde lafo 

1 
4 
2 
2 

12 
10 

3,2 
12,9 
6,5 
6,5 

38,7 
32,2 

2 
20 
12 
4 

22 
8 

2,9 
28,6 
17,1 
5,7 

31,4 
11,4 

5 
-

11 
6 

33 
14 

7,3 
-

15,9 
8,7 

47,8 
20,3 

6 
8 
1 
-

40,0 
53,3 

6,7 
_ 

- casaci6n 1 
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL PLENARIO 
DEL "SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA ADMINISTRACION DE
 

JUSTICIA EN EL ECUADOR"
 

Las recomendaciones que se presentanla re~aliain~ 	 a continuaci6ndel Seminario sobre Administraci6n de 
fueron las aprobadas duranteJusticia.discutieron en comisiones, y seguidamente 	 Como primer paso, sefueron ratificadas en sesi6n plenaria. 

L LA FUNCION JURISDICCIONAL 

L Dispersi6n de la Funci6n Jurisdiccional
 

Recomendaci6n 
 1.1
 
Examinar la posibilidad y oPortunidad
jurisdiccional ecuatoriano, cuya misi6n 

de crear un 6rgano coordinador del sistemajusrisdiccional mediante 	 fundamental serfa fortalecer el principio de unidadla ncorporaci6n progresivaOrgano Judicial y emitir dictamen acerca 
de algunas jurisdicciones especiales alde las reformas o proyectos de reformas de laslegislaciones que regulan dichas jurisdicciones especiales.
 

Este 6rgano, que 
 podrfa denominarseJurisdiccional, Consejo Nacionalestaria integrado por los presidentes de 	 de Coordinaci6nGarantfas Constitucionales, 	 la Corte Suprema,del Tribunal 	 del Tribunal deAdministrativo, 	 Fiscal, del Tribunalde los Tribunales: 	 de 1o Contenciosomilitar, policial y Supremo 	Electoral y dede los tribunales y juzgados 	especiales. 
un delegado 

2. 	 Designaci6n y duraci6n en el cargo de los magistrados 

Recomendaci6n 2.1 
Revisar el actual sistema de designaci6n de los magistrados de la Corte Suprema deJusticia y de los derAs tribunales de mAximo rango de la Funci6n Jurisdiccional. 

Recomendaci6n 2.2
 
Se recomienda que los jueces y mag-strados sean designados 
en forma vitalicia. 
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3. Concentraci6n de funciones administrativas en la Corte Suprema 
Recomendac6n 3.1 

Redefinir adecuadamente las atribucionesSuprema. Se y funcionesconsidera apropiado del Tribunalfijaci6n de polfticas que dste sea el 6rgano de 
de la Corte 

y objetivos institucionales mayor jerarquia para laenaprobaci6n de Olanes y presupuestos, materia judicial y adnministrativa,creaci6n de jurisprudenciacontrbl y supervisi6fi de los procesos judiciales 
en fallos contradictorios yen los distritos. 

Adicionilmenie, ela las reformas pleno de la Corte conocerfa ya las leyes, a la uniformidad aprobarfa los proyectos referentesotros de y simplificaci6nsimilar naturaleza que hubieren de trnmites judicialessido previamente preparados y 
y a 

estudiados por laDivisi6n Tdcnica. 
Las salas de la Corte Suprema estarfan dedicadas, con mayor pmfundidad y tiempo,

a la atenci6n, trmite y resoluci6n de las causas que les corresponda. 

Recomendaci6n 3.2 
Redefnir la integraci6n de dnicamenteSuprema: Fallos Contradictorios, tres tipos de comisiones intemas deAsuntos Presupuestarios la CorteSupervisi6n de Causas Judiciales. y Financieros, y ControlCon ]a salvedad de que el Tribunal de la Corte Supremade Justicia apruebe esta recomendaci6n. 

y 

Recomendac6n 3.3
 
Delegar todas las dernis atribuciones y funciones
Corte Suprema y administrativasotros 6rganos de apoyo que se al Presidente de ladefinen en la estructuraorganizaci6n interna. bgsica para la
 

Las funciones 
 que actualmentedeberfan transferirse corresponden a la Comisi6nal Presidente de la Corte de Quejas y ReclamosSuprema y/o a la Comisi6n NacionalCan'era Judicial. de 

Recomendaci6n 3.4
 
Relevar 
 al Presidente de Ia Corte Suprema de su condici6ninstancia y transferir esta responsabilidad de juez de primerainstancia parm estas causas 

a la sala que corresponda en sorteo.serfa transferida La segundapresidentes de las salas, excepto el de la sala que hubiere conocido en primera instancia. 

a un tribunal especial integrado por los 

Recomendaci6n 3.5
 
Delegar 
a los presidentes de las Cones Superiores

los 
la ejecuci6n y administraci6n derespectivos presupuestos distritales aprobados prviamente por el Tribunal de la Corte 
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Suprema, relevAndolos de su condici6n de jueces de primera instancia, en forma similar a 
la sugerida en la recomendaci6n anterior. 

RecomendadOn 3.6
 

conocen, 
Estudiar la posibilidad de crear salas especializadas que sustituyan
tramitan y resuelven causas relacionadas a las actuales quecon varias materias, segdncorresponda Cn sorteo. les 

especializadas y, 
Dependiendo de los reSultados del estudio, las salas podrfan constituirse por materiasPresidentes de 

a la 
salas 
vez, hacer las funciones de las comisiones jurfdicas por mazerias. Loslas integranan la Comisi6nrecomendacifn de Fallos Conzradiczorios.sobre la especializaci6n Estade las salas deberfa extenderseministros de las mismas. tambiin a los 

4. Modernizaci6n, racdonalizac6n y descentralizaci6n
 

de la estructura administrativa
 

Recomendaci6n 4.1
 
Adoptar los 
 siguienres criteriosproceso de reformulaci6n bAsicos, Premisas y conceptos para ilevar ade Ia estructura orgdnica interna cabo elde la Conedependencias: Suprema y sus 

a) Distinguir dos tipos de actividad claramentefunciones diferenciables:o tareas jurisdJiccionales, lasquevinculadas con el cumplimiento 
son las que estdn directamente 

funciones de los fines institucionalcs;o tareas administrativas-f'nancieras, y, las 
es decir las que sirvende apoyo para el mejor cumplimiento de las primeras.

b) Agrupar 
lascon racionalidad actividadesmodo que no se de la Corte Suprema,produzca superposici6n deconflictiva entre funcionesjurisdiccionales y administrativas-financieras.
 

c) Disringuir con 
 claridad 
fijaci6n los 6rganos encargados de lade polfticas, formulaci6n yobjetivos y metas,
ejecutar y administrar las rareas 

de aqudilos encargados de 
. 

d) Redimensionar la concentraci6n de tareas administrativas-f'nancieraslos niveles superiores endel Tribunal de la Coneconileva la necesidad Suprema. Elo
descentralizaci6n de aplicar procesos decisivosadministrativa de delegaci6n yhacia los'areas,especialmente 6rganos sectoriales.las administrativas-fimancieras, Las
nivel ms bajo de la organizaci6n deben delegarse alque se encuentreejecurarlas con responsabilidad. 

en capacidad de 
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e) La Corte Suprema necesita, adenisAdministrador Ejecutivo que 
de su Prosidente, unasumadirecci6n de las tareas 

pane de la responsabilidadadjetivas en laa nivel centralse hace necesario en Quito. Igualmenteun Administrador a nivel distrital quedc las funciones econ6micas se encarguey de adminisraci6n de personal de cadadistrito, y comparta con el Presidente las tareas do esra naturaleza
f) El Presidente de la Corte Suprena debe estar apoyadopor una y respaldado

amplia 
plana mayor, constitufda por profesionales espec•alizadosexperiencia, y encargada y do 

ejecuci6n y 
do la concepci6n planificaci6n,-valuacj6ndo la polltjca general.

g) Se debe reagrupar y redefinir los 6rganos decon los criterios apoyo en concordanciay principios antes indicados.deberfa otorgarse a los Especial importancia
asf como 

6rganos de planificaci6n y control de gesti6n,a los encargados de los sistemas informatizados, deinformacidn estadfstica y de seguimiento de causas. 
Recomendaci6n 4.2
 

Adoptar 
una estructura organizacionalgeneralos antes descritos. En la pdgina 
b6sica que procure incorporar los lineamientosrespectivo que 20 del Resumenso adjunta. Asimismo Ejecutivo constaen el diagramael Anexo No. 14 del Estudiodescriptivo de la estructura bAsica propuesta. 

se incluye el detalle 

5. Planificacz6n 

Recomendaci6n 5.1
 
Reforzar 
 los plantearnientos y lineamientosactividades de la Corte existentes sobreSuprema y planificaci6n deglobales sus dependencias en lasdeberfan formularse el pafs. Los objetivospara perfodos de por lo y planes
con programas operativos anuales que contengan 

menos cuatro afios; complementarse
en ejecuci6n; programas y metas alcanzables; ponerlosresultados 
y, reformular el ciclo al tdrmino de cada ejercicio econ6mico,alcanzados y evaluados mediante a la luz de lossistemas pre-esablecidos

gesti6n. para control de 

Recomendaci6n 5.2 
Dotar al Departamento de Planificaci6n de los recursos humanos y de las facilidadesnecesarias para sustenta los planes de desarrollo de la instituci6n. 

Recomendaci6n 5.3 
Involucrar en el proceso de planificaci6n a los 6rganos distritales y acentrales do apoyo, de modo que 

las unidades 
se obtenga su efectiva participacidn en la ejecuci6n. 
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6. Presupuesto y finandamiento 

Recomendaci6n 6.1
 
Disefiar y ejecutar 
un plan estratdgico dirigidopor la cual se asigne a lograr una reformaa la Funci6n Jurisdiccional constitacionaldel Estado. Este plan deberfa ejecutarse 

un porcentaje fijo del presupuesto generalenvigencia en el presupuesto de 
el afio de 1991 para que la disposici6n tenga1992. 

constar como 
La asignaci6n presupueswriapartida global asf conseguida deberfaen el presupuesto general del Estado. 

Recomendad6n 6.2
 
El Tribunal 


vigentes 
de la Corte Suprerna, en cumplimientoque le otorgan dr las disposicionesautonon deberfa legalesanual. En la elaboraci6n aprobar el PrOgramasipresupesode este Programa-presup.° operativoto deberfantornarse en cuenta Jos

planes previamente elaborados por el Departamento de Planificaci6n con la participaci6n de 
los 6rganos distritales y otros. Igualmente deberfan incluirse todos los recursos disponibles. 

Recomendaci6n 6.3 
El programa-presupuesto 

para que ordene asf aprobado deberfa comunicarse al Ministerio de Finanzaslas transferencias y crzditosSuprema, automlticosmediante cuotas a la Caja Judicialnensuales equivalentes de la Cortea una doceavaglobal pane deconstante del presupuesto general del Estado. 
la asignaci6n 

Recomendaci6n 6.4
 
El programa-presupuesto operativo
Suprema deberfa anual aprobadoser difundido por el Tribunalinternamente y aplicado de la Conealcanzar los objetivos definidos en los programas. 

por los 6rganos responsables dea El control de su ejecuci6n serfacabo por el Presidente de la Cone, los Departarnentos levadode Planificaci6n y F'manciero y, enmaterias de excepci6n, por la Comisi6n Interna del Tribunal. 

7. Carga de Trabajo y acumulac6n de causas 

Recomendaci6n 7.1 
Realizar con carcter prioritariode las causas pendientes un censo nacional sobrede resoluci6n el ndmero y estadoen cada judicatura. Ello permitird Contar con la

base cierta para su seguimiento ulterior y para la planificaci6n en este campo. 

Recomendaci6n 7.2 
Desarrollar,

identificar con propiedad los 
en la fase posterior, estndares o coeficientesniveles de productividad que permitan

concentraci6n de las judicaturasy/o necesidad de creaci6n de 
y los grados de nuevas judicaturas. 
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8. Administraci6n de personal 

Recomendaci6n 8.1
 
Redimensionar 
 el ndmero y lasde atribucioneslos distintos procesos de adminisuaci6n de 6rganos y funcionarios encargadosde personal, a la luzapliquen en de los cambios que]a organizaci6n. se 

Recomendaci6n 8.2 a 8.6 
No fueron consideradas por el grupo ni el plenario al considerarlas fuera delproblema en cuesti6n. 

Recomendai6n 8.7
 
Simplificar la administraci6n 
 de las remuneraciones mediante

senciljos el uso de programasen equipos y sistemas informatizados. 

Recomendaci6n 8.8
 
Promover 
 el aumento de la base de alSeguridad Social (IESS) 

la aportaci6n Instituto Ecuatoriano decon el sueldo bAsico y el subsidio por antiggedad. 
Recomendaci6n 8.9
 

Que se instituya la jubilaci6n patronal.
 

9. Sistemas de informaci6n: Estadfsticas judiciales
 

Recomendacidn 
 9.1 
Reorientar las estadfsticas judicialesadministrador de justicia, para que dste 

de manera que su principal usuariolas utilice en sea elel seguimiento y control del procesode administraci6n de justicia. 

Recomendaci6n 9.2 
Disefiar un sistema de estadfsdcas judiciales y seguimiento de causas, segdinlineamientos que losse indican en el Anexo No.15. 
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10. 	Automatizaci6n de oficinas
 

Recomendaci6n 
 10.1
 
Darle seguimiento 
 al proyecto en desarrollo dentro 	 dl PRODAD, Considerandosobre todo los siguientes aspectos:
 

a) Un 
 progama. de automatzaci6n
necsariamente 	 de oficinas no tieneuniforme 	 que sera traves del pals, sinosatisfacer prioritariamente 	 Inds bien ajustadolas necesidades 	 ade los 	 despachos judicialescon mayor 	volumen de causas. 

b) 	 La adopci6n de una serie de "formularioselectr6nicas 	 o resolucionescon 	 tipo"la finalidad de incluirlosnaclonal 	 en unapuede 	 oponerse base de datos a nivelnecesariamente 	 al objetivo de flexibilidadde intrconexi6n, 	 y n~quierees decir de in equipo de macrocompuradoras, de alto costo.
 
C) 
 La base de datos debenfa establecerse a nivel 	de distritos judiciales.
d) Mis que definir un Plan 	 Nacionalconveniente 	 de Desarrollo Inform, tcoserfa 	 disefiar 1o mIdstn Plan de Desarrollo de Sistemas deInformaci6n.
 

e) 
 Para 	 la creaci6n de un Centropreviamente 	 de C6mputo Judicialque se 	 hayan se requieredisefiadoque se 	 los sistemnas y procedimientohayan 	defindo quidnes yAsimismo 	 serfan los usuariosconviene explorar 	 de las estadfsticas.las posibilidades
respecto el sistema LEXIS.	 

que puede ofrecer a! 

11. 	 Otros
 

Recomendaci6n 
 11.1 
Revisar y fortalecer los procesos de refornulaci6n 

adjetivas. de las leyes sustantivas y 

Recomendaci6n 11.2 
Promover la realizaci6n de semninarios o talleres 	peri6cicos de jueccs, como medioapropiado para alcanzar los objetivos indicahos en la recomendaci6n anterior. 
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12. Observadones generales sobre las recomendad6nes 
En el desarrolno analftico dc lasorganizacional actual do 

recomendaciones precedents se refleja a imagen
como el 

la Cone Suprema y sus dependonias judiciaies enentorno en el el Ecuador, asfcual desarrolla sus actividados y las relacioneso0Us organismos del Estado. quo mantiene con 
A la luz de esade lineaznientos imagen corresponde esfucturar lo que podrfa denominarsegenerales que defina unalas deficiencias actuales pero tambidn con 

especie de situaci6n deseable, un plan
orientada a supliruna mirada al fuzuro d largo plazo incera en eldesarrollo tecnol6gico y la cooperaci6n internaional. 

oposici6n 
En este proceso, las bases del diagn6sticoa las deficiencias, son relevantes y ayudan a identificar, pororganizaci6n las caracterfsticas deseables de ]a organizaci6n*de Ia Cone Suprema y de A su vezencajar apropiadamente Ia Funcion Jurisdiccional la 

en COMO conjunto, doben 
que se ileven 

el sistema orgdiico de funcionamiento y de las reformulacionesa cabo en otros organismos y funciones del Estado.

De acuerdo a 
 las Puntuaciones antes anotadas se puede identificar dos categorfasb~sicas de problemas 0 situaciones conflictivas: 

a) aquellos cuyas resoluci6n trasciende el dinbito de acci6n de la Cone Suprema, es 
decir, que requieren reformas Constitucionales y legales, asf como la cooperaci6n6rganos del Estado; y, de otros 

b) los que podrfan resolverse en forma aut6noma hacia el interiorSuprexna. de la Cone 
En ambos casos cabe sefialarindependientes que los problemas,m excluyentes. o situaciones conflictivasPor el contrario, no sonestrechamente, se interrelacionan y se vinculanen alguna forma directa o indirecta.
 

En adici6n 
 a los problemasdoberfa o situacionesconsiderarse confl.ctivaslos que se idontificaiasadmnistrtivo hubieren dtecado par CAj/F,PRODAD,I LANIJ en ei progran ay FONApRE, do dsarrollocompromiso inerinstitucional Paa do tal manera que result en unlevar a Cabo el proceso global do reformulaci6n 
El mecanismo m s apropiadoreformulaciones para la implementaci6nnecesarias serfa efectiva yIlevado a Cabo prctica deSuprema de Justicia y con 

bajo iniciadva y direcci6n las 
do la Corela colaboraci6n de organismos internacionales. 
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II. LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO PUBLICO 

1. Modelo de Ministerio Pfblico
 

Recomendaci6n 
 1.1 
Promover amplio di~flogoPiblico entre 

un o debate sobre la reestructuraci6nlos diferentes organismos involucrados del Ministerlioen ]a Adminsitaci6n de Justicia, cuya 
finalidad esencial serfa ]a determinaci6n del modelo del Ministerio Pdblico ms adecuado. 

2. Reladones con otros organismos 

Recomendaci6n 2.1
 
Conformar 
una Comsi6n entre las autoridades del Ministerio Pdiblico, de la Funci6nJurisdicional y de la Policfa Nacional a fin de establecer mecanismos de coordinaci6n. 

3. Funci6n del Ministerio Pdblico en el proceso penal 

Recomendaci6n 3.1 
Reforzar el papel del Ministerio Pdiblico en el proceso penal para que dste tenga

mayor participaci6n en la instrucci6n del sumario, unamayores funciones y en especial consideraren atribuirlela orientaci6n de la investigaci6n del delito. 

4. Personal 

Recomendaci6n 4.1 
Establecer un reglamento para los funcionarios del Ministerio Piblico, que garanticesu estabilidad y carrera profesional. 

Recomendaci6n 4.2
 
Aumentar el 
 ndimerocumplir con de agentes fiscalessu labor. Para ello se a fin de que el Ministerio Pdblico puedadebe tomar en consideraci6n la carga de trabajo endiferentes jurisdicciones. las 
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5. Rdgimen disciplinario y controIm 

Recomendac6n s.1

Fortaecer los mcani ,Pdiblico, s de control vigentes paraa los funcionariosfin de extender el control que ejercita la Procur del Minis0ofunc6n de patrocinio del Estado, hacia fa General del Estadoaplicar los el patrocinio pdblico. en sumecanismos Asimnismo,control existentes s,Iecomiendade legalmente pevissde y analizar Ia posibilidadcrear otros adicionales. 

Ill Y IV. LA DEFENSA Y EL PROCESO PENAL 

1. Aspectos generajes 

Recomendaci6n 1.1 
El ejercicio de la justiciadependientes penal debe corresponderde la Funci6n exclusivamenteJurisdiccional con a los juecesexclusi6n de cualquier otra funci6nEstado. del 

Recomendaci6n 1.2 
Establecer los jueces de Paz que conocern los delitos del artfculo 428 del C6digode Procedimiento Penal y las contravenciones.
 

Recomendaci6n 
 1.3 
Elaborar por parte de la Corte Suprema, un proyecto de leyconternplen en el quo selas refon-as indispensables Para el cumplimento de lo expuesto. 

2. Prisi6n preventiva 

Recomendaci6n 2.1 
Tomar las medidas adecuadas para reducir substancialmente el numero de inculpados
puestos en prisi6n preventiva. 
 Entre ellas las siguientes:a. Exhortar a los jueces de instrucci6nprisi6n preventiva a acatar el sistema actual segdnes medida de excepci6n, y por tanto, debe aplicarse cuando a criterio del 

juez el cual, lasea necesaria. Pam ordenarla el juez cumplird siempre con lo previsto en el incisodltimio del Art. 177 del C6digo de Pocedimiento Penal. 
b. Que la

Art. 179 
Corte Suprema de Justicia planteedel C6digo de Procedirriento Penal 

la reforma legal en el sentido que eldiga lo siguiente: "Si de los antecedentes 
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procesalescon una pena quec
se establece que 1delloojodlno exeda ded ito objeto dl procesoun aiio) y que el acusado no h es d aquellos quo son sancionadosaos do prisi6n (substituyendo el texto actual quo prcvdauto un yalo)q o e ac sadde prisi6n prevenva,noha sufrido condena anterior, el Juez,dpendienla se abstendri de dictar eldo pena quc puede imponer en la 

q C.Que ciertos delitos graves casngados con reclusidn sean objeto de excarcelad6n y 
que 16~sjueces do instru-i6n no orInen la prisi6n preventiva. 

3. Etapas del Proceso Penal 

Recomendadon 3.1 
Toxmar las medidas necesarias para quetexto legal pam precaumlar y quo se cumpla con 

los 
los 

juoces cumplan adecuadamente con elObjevos do cadapenal. etapa del proceso 

Recomendad6n 3.2 
Establezer el enjuiciaxniento penal en una sola etapa y que esta sea oral. 

Recomendaci6n 3.3 
Eliminar del sisrema actual, la atribuci6n acoriada a los jueces de policfa de insirel sumario. 

4. Plazos judiciales 

Recomendacion 4.1
 
Analizar las causas del incumpliinento de los plazos judiciales.
 

Recomendaci6n 4.2 

Icy se pronuncie asf: 
Que la Corte Suprema de Justicia dentro de la facultad interpretaiva prevism por laporque los juecesacruado se sujeten afuera de tales plazos no 

los plazos seffalados por la lcy. Lotendr, efecto alguno, salvo el cumplifiento de diligenciaspendientes ordenadas dontro de esos plazos. 

Recomendacj6n 4.3 
Implementar '1 organismo de auditoria previsto en el plan Bienal de la CorteSuprema do Justicia. 
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CENTRO 
PARA LA 
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

MENORANDUN
 

RESTRICTED 
 USE 
 ONLY
 

TO: 
 Luis Salas
 

IM: Luis G. Solis
 

DATE: 
 May 2, 1991
 
ISSUE: 
 Meeting with Justice Sector Update Director Mr. Saborio
 

** *****~ 
 ~*** ** *** *** *** * * * * * * * * ** * * 
 * * *
* *
 

On May 2, Mr. Armando Saborio, 
Costa Rican Justice Sector
Update Director, met with CAJ/FIU Deputy Director Tirza Rivera and
Research Coordinator Luis G. Solis to provide information on the
Update's development. Following, a summary of the meeting's most
relevant points.
 

1. JUDICIARy COMPONENT
 

1.1 Mr. Saborio said Mr. 
Ruben HerndndezL
Constitutional Law expert, hal 
a well known
 

been contracted to conduct
the study on appointments 
and Judiciary 
career. 
 As
stated in the terms of reference defined by the National
Commission 
for Justice Reform, 
this study is to be
finished in two months.
 

1.2 Mr. 
Saborio explained that on the 
budget study, the
National 
Commission 
had requested Executive 
Director
Egennery Venegas to clarify with tha Supreme Court the
possibility of 
shifting the 
emphasis 
from procurement
issues to execution policies. 
 There will be no
contracting until then.
 

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY
ApartUdo 841-1011 - San josi, Cosa Rica - (506) 32-2852 - FAX (506) 31499 



1.3 On the Human Resources 
instructed Mr. 	

study, the National CommissionSaborlo to carry out aprocess among local 	
"bid by invitation"
consulting 
firms. 
 While this
activity had not been yet begun, Mr. Saborio expressed
it would soon be started.
 

2. RS u nKEW 
2.1 
Mr. Saborio said he had met with Ministry of Justice
representatives and they had decided to
training, library and 

carry out the
criminal prevention 
 program
activities themselves.
 
2.2 	The infrastructure studies requested by the Ministry of
Justice wiJl 
be carried out by Mr. Javier Ruiz, an expert
on correctional constructions.
 

3. 	 POLICE 

3.1 	Mr. 
Saborio 
 detailed 
the 	 difficulties 
 facing the
execution of the police component of the update. 
Mostly
political in nature, these difficulties arise from the
multiple 
actors involved (including 
two 	independent
legislative commissions), as well as from jurisdictional
overlapping which have rendered the National Commission
incapable of crafting a definitive strategy 
to comply
with 	this objective.
 
3.2 	 Nevertheless, 
Mr. 	Saborio informed CAJ/FIU
appointment of 	 of the
a Judge 
(Jose Manuel
Prosecutor 	 Aguero), and a
(Maria Gerarda Arias) by the Judiciary and
the 	Attorney General's Office, to 
aid 	one of 
the
legislative commissions to draft a new and comprehensive


Police Law.
 

ISSUES 

1. 
 Mr. Saborio requested CAJ/FIU support in the revision of
the Final Reports. 
 Deputy Director Rivera reiterated-
CAJ/FIU's commitments to this regard, and our willingness
to provide all the necessary technical advice required
by the Update.
 
2. 
 Mr. Saborio offered CAJ/FIU the terms 
of reference of
the contracted personnel to date, in order for the Center
to have 
a clear picture of the
performed. 	 tasks currently
While 
Deputy Director Rivera 
thanke 11r,Saborio for his offer, she insisted in the need t 
have
the Commission define the specific workplan for C J/F U
 



in &l the components. She made it clear that these
activities had to be finalized by December 31.
 
3. 
 Mr. Saborio mentioned the fact he is not attending the
National Commissjo' 5 regular meetings andcommunicates thereforewith it throughAlthough CAJ/FIU the Executive Secretary.respects whateverCommission decision thathas made to this theregard, we feel that thepresence of Mr. Saborlo in these meetings could greatly
facilitate his duties as Update Director.
 
4. 
 Mr. Saborio said he would contact CAJ/FIU aga n as
as possible in order to provide more informa Ion. 

oon 

Luis Salas
cc: CAJ/FIU Miami

Carl Cira 
 RAJO

Sharon Israelow 
 LAC/DI
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Corte Suprema 


de Just1cla 


Asamblea
Legslativa 


Ministerlo 
de Jusicla 


Procuradurfa 

Generalde 

laReplbllca 


Fecultadde 


Univeridadde 

Costa Rica 


Coleglode 
Abogados 

COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

SAN JOSE, COSTA RICA
TELEFONO: 33-7776 

7803 

2O de ,lfl'le.,1991 
SE-342-91
 

Se ora 
Licda. Tirza Rivera
 
Subd i rector-a 
Centro pi-a la Administ)-aci6.n de 
Justicia 
PRESENTE
 

Estimada sePco-a: 

Conforme se estipula enl 
SU memorandco de fecha 18 dejUn-lioC de 1990, dirigidc, a
Naconal los miemb,-os d=
Para el Mejoramiento de la 
la Ccmis.6.n

Administ-acj'j-.
JLsticia, deen 
relaci6n con la asistencia 
que prt,-ia
CAJ/FIU a la Comisi6n en 
del 

las labores de atztualiztCi',nEstudic, Sectorial y Actividades de SegLifmfeltO. eSt;,asesorla i)nClL'.a l0S sigjuientes ccmpromiscis por porte deSU institution-:
 

i.- Asesoria 
 en el 
 proceso
director de selecci6)n
del del
encargadas proyecto, los consultores
de y las firmas
realizar el estudio. Este punto y; fue 
jCL~tadc por la Comisi6n seleaci.n~ndc,es de Su coin'ociriento 

Macional, 
1 .e :ccmoal Lic. ArmandoDirector de la Actualizaci6n. Est"(n Sabor io c ,moconsultores ademas nombi-ad:os Loy en procesc de c'ntratac,6n las jir-Par

requer idas.
 

2.- Revisi6n de los informes 
finales presentados
por los consultores y firmas, as! como el 
infc0rme 
 final
preparado por el 
Director del Proyecto. Dado el
avance .-Ido, deqUe Present afinales d=l res de 
Ec prcyec o, SE e -. t .ii q,,-'- ...igosito esta*-4n

finales 1 stc.F I C-s fit r,-wzCOi
de 1C S Ci''. 0 , firmaS, 

rre S Je COCtUh"ef-
 e] iIo-fref. ,iia 

y. 
qu e d -e "..
 

'I
 



COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

SAN JOSE, COSTA RICAC" Suprera TELEFONO: 33-7776 
de Justici3 C oit S up erna33-7803 

Asamblea 
Legislativa 

Ministerlo 
dq Justicla 

Procuradurfa 

Generalde 

laRep~blica 

Facultadde 

Derecho 

Universidadde 


Costa Rica 

Coleglo de 

Abogados 

Directr del Froyecto. 

3.- Asesoria 
 en materia
interpretaci6n de elaboraci6n e
de 
las posibles encuestas 
a realizar.
Sobre este punto estar remit iendo a CAJ/FIU lainformaci6n necesaria a la brevedad posible. 

4.-
 Aporte de un experto en policia, encargado
revsa- el informe final del Estudio de
 
Sectorial
Policla. Como es de Sector 

su conocimiento, la actual5ZaCi6.)del Sectcr P'olicla se est6 realizando en coocrdinac-.,61coll la 
Cuerpos 

Comisj6n Especial Legislativa que estudia losce Policla y tiene como reSultado final laelaboraci6n de L(r) anteproyecto de ley marcomateria. Como sobre laasesc, res estr) colabourandoEspecial con la Comi:-dnlos se)cres Lic.
Maria Gerarda Arias, 

Jcsb Manuel Arroyo, la Liczda.quienes prepararan eJ antep)-c-yect:de ley: y el Dr. Ccnstantino10 rcuyo, quien jLnlItOaL-'istente contratado C:nr Lli'|al efecto, tiene a su car g o laactUalizaci6n del Sector Policia.
 

Sobre el 
 trabaico que se est.Ainforma real izanuo, nosel seor Rodney Rodriguez, asistenteComisi6rn Especial ch. laLegisiativa,debe)- incorporarse que ei e.-perto ex tranjeroal grupc. de trabajo en la primera o
 
Segunda semana 
 de setiembre.sugiere La Comi-i n Espec i a Ique en la medida de Iosei'cNr Alfredo posible se contrate alFris. 

5.- Financiamiento 
del 50% de los 
costos
realizacion de la
del taller final de la 
 actualizaci6n
e.tudio, del
hasta 
 la suma de $5,000.oo. Opor srtnamenteestar i nformandc: la fecho de real i zacid.n de esta
 
ictividad.
 

http:5,000.oo


COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

SAN JOSE, COSTA RICA
 
Corte supreme TELEFONO: 33-7776
 

33-7803
de Justicla 

Asanblea
Legislativa Siendc, que nc~s hemcis enteradct, qUe vaSubdirecci6en a dejar ia=de CAJ/FILJ y dadco que acqn quedan pendienteaalgunces de los comprcmiscs adqui-idcS pcor estainstituji6n en Ic que se refiPre a la actuaiizaci6i-Estudic, Sectorial, le 

del
r'uegc me indique la perscona qteasumirai 
 por parte de CAJ/FIU el cumplimiento de tales 

comprorn i scis. 

Ministerlo
deJustcia De Listed. con la mayo :oc sideracd.n y estima, 

Lic. Rc ri o Mcnteegro 
Trejo's 

Presiden e 

Procuradurfa
 
General de
 

/a Replblica 
 c.c. :/ archivc, 
Estudic Sectorial y Actividades de Seguinliento,
Corespondencia Genei-al 

Facultad de
 
Derecho
 

Uhlnversidadde
 
Costa Rica
 

Abogados 
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PARALA
 
ADMINISTRACION 

DE JUSTICI 

San Jos6, 8 de Julio de 1991
 

Senor
Magistrado Rodrigo Montenegro Trejos
Presidente
Comisi6n Nacional para el Mejoramiento de la
Ad:ministraci6n 
de Justicia
 

Estimado 
senor Presidente:
 

referirme

Tengo el agrado de saludarlo 
en ocasi6n de avisar recibo y
 

a su atento Ofjc.. SE-342-9
En 61, usted se 1 del pasado 20 de junio.
refiere a la asistencia tcnica que el Centro
 
para la Administrac±6n 

la Comisi6n Nacional 

de Justina (CAJ/FIU) concord6 ofrecer a
seg
SE-11u n l0S tcr-.in
4 90 y SE-1125- oe ni
90 . os elofco
ndicadosiecta
tiva en carta del 24 de octubre de 1990. E.ecu.
senora Directora EJecu
la ComiSi6n 


En varias ocasiones he tenido la oportunidad de reiterar 

en pleno y al senor Director del Estudo Sectorial

a
Lic. Armando Saborio, la anuencia del CAJ/FIU de cuMPir acaba
lidad con las asesorias requerdas 
por la Comisi6n.
Es asi,
extranjero seflor Alfredo Pins para la revisi6n del informe final
 

como ante su solicitud
deldela Estudio Sectorials
ia ar de contratar
Setoral sbre POlicia 
a evaral experto
realizar las gestione procedimos de inmediato
necesarias 
 a
Inc. Pins, quien inicialmente habia manifestado
al no 
Ante dichas gestiones, elconcretarse 

obligaciones ningOn compromiso despu6s su disposici6n, 
quier que, seg1n nos manifiesta, de un ano, ha asumidoasunto le impidenmsSin adicional atenderearosenuestro pals durante 10S p~io
 

aSin embargo, cual
colabarar desde en n
 
perj.nentes 

seala estar en la mejor disposici6n de
 
su pals, analizando 
a revisando
jls documents
Ahora bien, si la Comisi6n Nacional considera de


vital importancia el
-dosici6n 
 an~lisis
expertos alternati
comO el Dr. Jose Ma. Rico y-el-Dr i iue
. el Dv nsee A/I
LutiS materia de
te,el CAJ/FIU tndriaedi

S r. a
Luis Salas. 


Para proceder ~ ae
 
internacionales, con 
la traida de cualquiera de estos expertos
indique, nos resulta indispensable 

consultoia

1o antes POsible las 
que la Comisi6n nos
es requerida. fechas precisas
les rogamos tomar eiL 

en que la
Para la definici6n de tales fehas,
consideraci6n
disponemos contempla que el presupuesto dsemanauna de trabajo==-- u en Costa Ra
en COSta Rica. .
 -


F"icSa 'nt mafflonCd UniersItyApartoado 641-1011. San Jose C0o0 Rico - (506) 32-28.52 FAX (506)31-49-69 

http:32-28.52


Comisi6n

Con relaci6n a los demos cOmPromisosNacional, 
una vez MAS del CAJ/FIU para con lavoluntad de llevarlos 	 me permito reitera;enecesarios 	 nuestraa buen t6rmno tan pronto Como los isumos
para nossilo 
 entregados,
nean y las fechas
definidas.	 nos ean
 

Deseo tambi6n informarle queLaura Chinchilla
Chinchilla quedarg a cargo 

a 
de 
partir del 1 de agosto la .sc.es una profesional nuestra oficina.de reconocido 	 La senoraprestigio

segura 	 que stoysatisfarA

instituci6ng a plenitud todos 
Jos programas


Aprovecho la ocas16n para saludrlo 
de nuestra
 

y reiterarle 
a usted y a
 
la CorAisi6n Nacional para el MeJoramiento de la Administraci6n 
de
 
Justicia, las seguriades de mi mas alta consideraci6n,
 

Muy 
 ente,
 

Tir 
 s ant
 

cc: Sharon Israelow 
 LAC/DI
Lynn Hammergren 	 RAJO
Luis Salas 
 CAJ/FIU
Gerardo Villalobos

Egennory Venegas 	 Comisi6n Nacional


Comision Nacional
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I. CONCLUSIONES 

Las mujeres constituyen la mitad de la poblaci6n de Amtrica Central, entendiendo por esta el territorioconstituido pot Gualemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam. Esta mitad de la poblaci6n esmitad cubana. mitad rural y considerablemente pobre. Aproximadamente un 80% de la poblaci6n femenina esexcepto en Costa Rica y Panam& Elas encabezan un tcacio de los hogares existentes en la regi6n. Asimismo, lasmujeres presenta un elevado ndimero de hijos (5.5. por mujer como promedio regional) y una alta proporci6n de
j6venes (45% de las mujers tiene menos 15 aios y65% menos deride se ha dado una cafda en Jos Indices dede natalidad y de control dede la momaldad).125 alos,excte en Costa Rica yPamm& en
Entre un cuarto y un tercio de las mujeres en edad de trabajar se registran inmersas en el mercado laboal.En general, estas mujeres realizan el trabajo menos calificado. An cuando logran obtener trabajos calificados, suascenso profesional es mLs lento y dificil que el de los hombres y se mantene respecto de elias una discriminaci6nlaboral (perciben entre un 13% y un 27% pnenos que sus colegas varones). De igual manors, el nivel do desempleos
femenino e mayor que el de los hombres.El nivel'educativo de las mujeres de Am6rica Central varfa de pals en pals. Guatemala, Honduras, ElSlaVjdor y Nicaragua presentan algunas do las tasas mis altas de analfabetismo en Amnica Latina (entre el 25% deNicaragua y el 40% de Guatemala). Solo el 15% de las mujeres de la regi6n Uega a realizar estudios secundarios ydnicamente el 2.51 realiza estudios universitarios, especialmente en aqu.llas carreras consideradas socialmente 

como "femninas". 
Durante la d6cada de los ochenta, se produjeron cambios importantes en las constituciones polfticascentroamericanas quo mejoraron la condici6n juridica de las mujeres. Asimismo, los parses del inca suscribiemunconvenciones internacionales tendientes a la eliminaci6n de la discriminacidn en contra de la mujer. Sin embargo,estos cambios en los niveles superiores del ordenamiefnto juridico no han hecho efectivos a nivel de la legislaci6nordinaria. En este nivel, persisten una serie de leyes discriminatorias o no existen leyes que implementen lasdisposiciones contenidas en las constituciones o convenciones internacionales. Valga indicar que todos los palsesde la regi6n han suscrito la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Tldas las Formas de Discriminai6n Contra laMujer (Naciones Unidas, 1979), pero no la aplican en forma efectiva.En ia regi6n, las mujeres estAn muy mal representadas en los puestos de elecci6n popular y en laadministraci6n piblica. No fue sino hasta mediados de este siglo que adquirieron el derecho al vot (entre 1940 y1950). Las mujeres que ocupan un cargo polftico o un puesto pdiblico con poder decisorio siguen siendo iaexcepci6n a la regla. Esto se debe en gran pane a ]a escasez de mujeres en puestos decisorios en los partidospol ticos, pues son estos el conducto obligado hacia los puestos pdblicos ode elecci6n popular. (Vwase cuadro 27). 

1. Vase, GARCIA, Ana Isabel y Enrique Gomariz, O0. ci. y Cpitulo I de este libro 

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 
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CUADRO No. 27 
AF4O EN QUE LAS MUJERES ADQUIRIERON EL DERECHO AL VOTO 

1941 (Concejales) 1946 (Presidente y diputados)1946 PANAMA
1946 
GUATEMALA
1949 
COSTA RICA
1950 

EL SALVADOR
1951 
NICARAGUA


1955 HONDURAS
 

FUENTE: Participantes en el Taller. 

La participaci6n polfdca de las mujeres del Aea es notoriamente ddbil. Las mujeres solo consdtuyen 20%do los miebros d los sindicatos, entre un I0yun 15% de las coopemtivas yno superan el 5% do la direcci6n deambos tipos de organizaciones. En cuanto a la participaci6n propiamente polftica, las inujeres si bien constituyenentre el 45 y 49% del registro de los electores, no superan el 15% de los puestos para candidatos de repesentaci6npopular, clio principalmente porque no se han incorporado a las estructuras de los partidos polfticos, en dondo solorepresentan 25% de los miembros. En la administracidn pziblica participan escasamente en el Poder Ejecutivo y nosuperan el 15% de los miembros de los Poderes Legislativos. En la adminislraci6n local su participaci6n oscilaentre un 8% (Guatemala) y un 28% (Honduras). Asimismo, pareciera no existir a coro plazo ningdn movimiento 
que obligue a los paddidos ,pglfticos a adoptar medicbs de acci6n que pronuevan el acceso de las mujeres a Josniveles de decisi6n polia. Solo en Costa Rica, la Ley de Promoci6n de Igualdad Social de la Mujr coaioneuna iniciaiva

Existeal 
una
respecto.

coffelaci6n directa entre el incremento de nujeres en puestos decisorios eindicadores como elaumento de alfabe"tirno femenino, la ampliaci6n de acceso a la enseflanza secundaria y su creciente participacid6n enel mercado laboral. De ahf que con el panorama un tanto desolador que presentan las mujeres de Amrica Central encuanto a indices de alfabetismo, acceso a la educaci6n e ingreso al nercado laboral, su acceso significativo a lospuestos de toma de decisiones no parece vislumbrarse en un futuro cercano. No obstante, una de las Areas quelas centroamericanas han logrado ingresar con mayor dxito a los puestos de nivel decisorio es la 
en 
de laadministraci6n de justicia.

Exise un creciene nibnero de juezas impartiendo justicia diariamente en la regi6n y adoptando decisionesque afectan a un grupo de ciudadanos y en diltimo tdrmino, a la comunidad en general. Quizfis la explicaci6n misimporante para este fen6neno sea el creciente nlmero de nujeres centroamericanas quo estudian derecho y soconvierten en abogadas.
La onset anza de derecho en Amfrica Central se inici6 desde 1620, fecha de establecimiento de la primeraescuela libre do Derecho en Guatemala. Sin embargo, ]a entrada masiva de mujeres a las escuelas de Derecho
del Area no se inicia sino despuds de los ailos sesentas de este siglo, como resultado de la influencia do los
movirnientos feministas de los Estados Unidos de Amdrica y de Europa. Fue tambidn producto de los cambios 

5. Ibid. 

6. Artfculo 5: "Los partidos polfticos incluirdn en sus estatutos mecanismos eficaces que promuevan y asegurenIaparicipaci6n efectiva de la mujer on los procesos eleccionarios internos, en los 6rganos directores del partido enlas papeletas electorales.Asimismo, los estatutos a que se refiere el pirrafo anterior, deberdn contener mecanismos eficaces que aseguren elnombramiento de un porcentaje significativo de mujeres en los viceminiserios, oficialfas mayores, direccionesgenerales de 6rganos estatales, asf como en juntas directivas, presidencias ejecutivas, gerencias o subgerencias deinstituciones descentralizadas". 
Tambiln v~ase CApitulo IX de este libro. 

7. En 1824 se ensefto por primera vez Derecho en Costa Rica, enHonduras y no fue sino hasta 
1841 se inici6 en El Salvador, en 1842 enprincipios de siglo que la carrera de comenz6 a impartir en PanamA (1918). 
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sOciajes. politicos y econ6micos quo so produjeron a partir de i Segunda Guerra Mundial. A mno de ejomplo,vale indicar que si bien algunas mujeres se graduaron como abogadas en la primera mitad del siglo.casos aisla 0stas fueron
ciudadanas. os que en su mayorfa se vieron inhibidas del ejorcicio profesional por carcer do i condici6n de 

En Centro Amdrica han proliferado de manera asombrosa iaf0universidades quo imparton Derecho.Actualmnte existen 35, de las cuales 28 son privadas y7 son pdbticas. 0Tomando on cuenta Jos dabs parcialesobtenidos do algunas universidades es posible concluir que el nivel de matrfcula de Ins mujeres de esasuniversdades es bastnte alt, l os cascas la mitd en todos yen Panamd es mfis del 50 %. fde Nicaragua con un 53%. En rlaci6n cy ms alto es ellos graduados enemos que el promedio regional de mujeres graduadason Dere.ho es ol 40% 11Centroindrica. Este fen6meno ha sido llamado por agunos oxpertos "la feminizacifdo la profesidn legal" pero so desconocen los cambios fundamentries que dentro de la profesi6n legal earncreciente presencia femenina pueda producir.Pam el ejercicio de la profesidn del Derecho, en algunos parses centroamericanos se exige pertenecer a uncolegio de abogados, en otros iaautorizacidn para el ejercicio la otorga la Core Suprema do Justicia. As, on CostaRica, Guatemala y Honduras la colegiatura es obligatoria. En este dItimo pals, sin embargo, el tftulo de abogado loconcede l Corte Suprema de Justicia 
Repdblica. En Pna, 

y este es el tftulo quo faculta para litigar ante los tribunales do lala colegiatura es iegalmente obligatoria, pero en la lrfica los abogados no se colegian y 

8.En 1922 se graddia la primera abogada de la regi6n en PanamA (Clara GonzAlez de Berhinguer), en 1925ocurre lo mismo en Costa Rica (Angela Acufla Braun de Chac6n). En 1927, se gradila la primera abogada guatemaltcca (Luz Castillo vda de VillagrAn), pero la primera abogada colegiada, es decir autorizada para ejercer laprofesi6n se registra hasta 1956 ycorresponde el registro a Eunice Lima. En 1945 salen las primeras abogadas enEl Salvador (Maria Garcia de Jovel) yen Nicaragua. En Honduras, la primera Licenciada en Ciencias Juridicas ySociales se gradda en 1949, pero el primer tftulo de abogado se le otorg6 a una mujer hasta 1956. 
9.Para el ejercicio del Derecho en los parses de Amdrica Central siempre se ha exigido la condicidn de ser ciudadano en ejercicio. Esta condici6n fue un privilegio masculino hasta mediados de siglo, dpoca en que se comenz6 aororgar el derecho al voto a la mujer en los diferentes palses de la regi6n. 
10. Estas universidades que imparten Derecho, segdn las participantes en el Taller, estdn distribuidas do lasiguiente manera: 
Costa Rica: I Pdblica y 6 Privadas
 
El Salvador I Pdiblica y 14 Privadas
 
Guatemala: 
 1Pdblica y 4 Privadas 
Honduras: 2 Pblicas y 2 Privadas 
Nicaragua: 1 Ptiblica y I Privada 
Panamd: I Pdblica y I Privada 

Total 7 Pdblicas y 28 Privadas 

11. Segdn los datos suministrados por las participantes en el Taller, en Costa Rica en 1990 el 48% do los matriculados en carreras de Derecho ean mujeres; en El Salvador, el 45%, en Honduras el 41% y en Panama, el 58%. Con
respecto a Guatemala y Nicaragua, los datos eran de 1985, pero estos indicaban que el 41% de los matriculados en
Derecho en este aflo en Guatemala eran mujeres, as( como el 53% de la matricula nicaragense.
 
12. Segdn los datos parciales suministrados por las participantes en el Taller, en 1990, de los graduados universitarios en Derecho fueron mujeres el 46% en Costa Rica, el 35% en El Salvador, el 29% en Honduras y el 53% enPanamd 

13. VWase Capftulo IVde este libro. 

14. En Honduras, el tftulo acaddmicp de licenciado (a)en Ciencias Juridicas y Sociales lo otorgan las Universi
dades. Pero para obtener este tftulo ticdc que presentar yaprobar un examen ante la Cone Suprema de Justicia. 
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61 ejercicio profesional lo concede la Corte Suprema. En Nicaragua yen El Salvador ia colegiatura no es obligatoriay la autorizaci6a parael ejercicio de la profesi6n, al igual que en Panam, la otorga o Corte Suprema de Justicia.No se cuenta con datos para determinar si estas entidades encargadas de autorizar el ejercicio profesionaldel Derecho, ya sean dstos colegios o Cones Supremas, han discriminado entre los sexos al autorizar este ejercicio.Sin embargo, pareciera ser que esto no ocurre. Reunir los requisitos que se exigen para autorizar el ejercicio delDerecho son las dinicas condiciones que se denmndan a los inkresados, sin importar el sexo del solicitante.La imposibilidad del ejercicio profesional de la abogacia para las mujeres en la primera mitad de estesiglo, pareciera s6lo ser el resultado de la ausencia de condici6n de ciudadanas de istas, requisito exigido pam elejercicio profesional. Esta imposibilidad pareciera no ser el producto de otras barreras impuestas por los organismosencargados de autorizar el ejercicio de la abogacia.
Una vez que se les concedi6 el derecho al voto y con elio la condici6n de ciudadanas a las mujees, lue lespermiti6 a las graduadas de Derecho el ejercicio de su profesi6d, y dstas comenzawn a ingresar paulainamene a laadministraci6n de justicia. Entre 1948 y 1964 fueron electas las primera juezas en la regi6n, dos en tribunalesTutelares de Menores y una en Familia, el resto en juzgados mixtos (viase Cuadro No. 28). 

CUADRO No. 28 

PRIMERAS JUEZAS EN AMERICA CENTRAL 
AlNO PAlS NIVEL YMATERIA LUGAR NOMBRE 

1948 Nicaragua jueza local Matagalpa Catalina Rayo1951 Panamd jucza tutelar de menores Panamd Clara onzflez de
 
1956 Costa Rica Berhinger
jueza tutelar de monores San Jos6 Maria E.Vargas S.1957 Honduras jueza de letras S.Pedro Sula Georgina Bustillo 
1959 El Salvador de Riverajueza primora instancia Suchitoto Noemy Arias A.1964 Guatemala jueza instancia familia Guatemala Maria Vargas de 

Ortiz
 
FUENTE: Participanes en el Taller.
 

El fen6meno aislado de estas primoras juezas de mediados de siglo ha variado sustancialmente. Ellas, sinduda alguna, abrieron la brecha para quo en la actualidad exista un significativo ycreciente nuimero de mujeres enlos Poderes Judiciales dc la regi6n.
Si bien se puede aflumar quo actuawmente las abogadas tienen acceso a la judicazura, estas se ubican en lospuestos de inferior categorfa, pues a medida que se asciende de jerarquia el ndimero de mujeres se va reduciendo, alpunto de que en la Core Suprema de Justicia en un pats (El Salvador) no hay mujeres, y en las cinco restantes haytinicamente una, Solo Costa Rica y Honduras por cortos perfodos, han tenido dos juezas en la Corte Suprema al
mismo tiempo. AdemAls los primeros nombramientos de mujeres en las Cones Supremas es un fen6meno
reciente (vdase Cuadro No. 29) y pareciera estar impregnado de un gran simbolismo. Estas magistradas son
simbolos de un cambio, de una apertura, pero por sf solas, tienen un poder es mfnimo en los cuerpos colegiados a
que pertenccen (vdase Cuadro 30). 

15. En Costa Rica del 11 de octubre de 1989 al 30 de noviembre de 1990 (14 meses) estuvieron las MagistradasDora Guzmfin y Zarela Villanueva. Luego la primera, despu6s de servir 22 aflos al Poder Judicial, se acogi6 a supensi6n. La Dra. Guzmn fue la primer mujer en convertirse en Magistrada en Costa Rica, en julio de 1984. EnHonduras, en 1985 y 1986 las magistradas Edith Rivera de L6pez y Graciela Sevilla de Jim6nez, estuvieron por unperfodo de seis meses sirviendo juntas en la Core Suprema de Justicia. 
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CUADRO NO. 29 

PRIMERAS MAGISTRADAS EN LAS CORTES SUPREMAS 
PAlS AAO NOMBRE 

COSTA RICA 1984 DORAGUZMAN
EL SALVADOR 
GUATEMALA 	 -_ 

1982 
HONDURAS 	 MARIA LUISA BELTRANERA

1983 EDITH RIVERA DE LOPEZNICARAGUA 1979 VILMA NUNEZPANAMA 
 1984 MARISOL REYES DE VASQUEZ
 

FUENTE: 	 Panicipantes en el Taller.

El dato de Guatemala fue suministrado por ]a Dra. Josefna Coutiflo, Directora de
CENALEX, Organismo Judicial.
 

CUADRO NO. 30 

ACTUALES MAGISTRADAS EN LAS CORTES SUPREMAS 

PAlS ANO NOMBRE
 

COSTA RICA 
 1989 ZARELA VILLANUEVA MONGE

EL SALVADOR

GUATEMALA 1986 
HONDURAS 	 MARTHA LUPE MENESES POLONIO1990 LIGIA MELARA DE ANDRADENICARAGUA 1987 ALBA LUZ RAMOSPANAMA 1990 AURA E. GUERRA DE VILLALAZ 

FUENTE: Participarnes en el Taller.
 
El dato de Guatemala fue suministrado por la Dra. Josefina Coutiflo, Directora de

CENALEX, Organismo Judirial.
 

Si se compara a nivel regional la participaci6n masculinael 23.1% 	 con la femenina en la judicatura, las mujeres sony los varones el 76.9% del total de jueces en Centroamdrica y Panamfi. Es decir, aproximadamente porcada jueza hay 3 jueces. Ello indica que la paridad de participaci6n, en tdrminos cuantitativos, todavfa esta lejos deser lograda, y mAs adn la participaci6n igualitaria en los diferentes niveles de la judicatura. Como se indic6 en elpmrrafo anterior, las juezas tienden a concentrarse en los niveles inferiores de la jerarqufa judicial (vdase CuadroNo. 31). 
Segdn niveles, esta participaci6n femenina, con respecto a la totalidad de los jueces en la regi6n es lasiguiente: las mujeres son el 22.8% de los jueces inferiores (alcaldes, menor cuantfa, paz, municipales, locales), el27.8% de los jueces de primera instancia (mayor cuantfa, letras, circuito) el 17.2% de los jueces de TribunalesSuperiores (Apelaciones, Segunda Instancia) y s6lo el 6.9% de los Magistrados de las Cortes Supremas.La estructura de esta participacidn femenina demuestra que la mayor proporcifninferiores y que dicha participaci6n disminuye conforme se asciende en la pirnmide judicial.

se ubica en los juzgados 
De la regi6n, los pafses con mayor porcentaje total de juezas son Costa Rica (40.6%), Panamd (37.1%) yNicaragua (34A%), el que tiene menos es Guatemala (9.6%), seguido por El Salvador (15.5%) y Honduras (16.5%).En los primeros, ms de un tercio de los jueces son mujeres mientras que en los tiltimos, si bien es cierto elporcentaje es menor, sobrepasa, con excepci6n de Guatemala, el porcentaje total de juezas en Estados Unidos(11. 1%). 
De la comparaci6n por niveles resulta que Costa Rica mantiene la supremacfa en jueces inferiores. En estepals mis de la mitad de los alcaldes (juec.s locales) son mujeres (56.2%). Le sigue en orden descendente PanamziA(42.9%), Nicaragua (33.6%), El Salvador (17.9%), Honduras (14.7%), y finalmente Guatemala (8.2%). En el nivelsiguiente, do jueccs de primera instancia, Nicaragua es el pafs con mayor mimero de juezas (46,2%), seguido do 
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Costa Rica (40%). Panarnd(38.3%), Hontiura (27.9%), El Salvador (14.7%) y Guatemala (11.7%). En los 

)(25%). siguon a bastante distancia Guatemala (11.5%) y Honduras (11.l%). En El Salvador, a partir do cute nivel
 no bay mujoros. Finalmonte en ]as Contes Supremas, en condicidn do paridad so encuanbran Panamd, Honduras,
Gu0atemala yNicaragua con un postantsje do un 1.1% do juenas. En Costa Rica, en cute uihimo niveL solo el 4.5%
 -o mujores porque si bien hay tambih n mujer en la Corto Suprtma, cute tuibunal doene mfis miombros quo losduos do Cenun'Amduica yPanamAk (22 magistrados) ypar ends la propanfldn manor. 

CUADRO No. 31 

1,f,
 tWACaoDE se 1A JWIAOWLSE JUDICIL 
ODCUTFICA PANAMA NONSUIAU samG& OMATEMALA NICARAGUA 

U. II M I u 46 U h IIi. 

a---" ,
1" W I ....
 

r A n'y m t" we.?& , I is .1 I . U , 4 Us aIiiN "Ilm , ' 7I.... 


mea 

II
 

IRiWe ua WI u ma, As! iN "Ia !, .o 
8 TI f ~ T Zf I "1O T IN A" vT4_ MT 

I go
 

INRM nL 

.:or 5dm 4?;6*o. , *aam lo 1fl amu"aa j Iuw70-. I a , 

Lamm" 

Do la comparacidn anterior so deduce quo es Guatemala el pals do la regi~n en quo la mujer monos ha
podido ingresar a las estructurasjudiciaiescomo adminisnadora dejusticia.'Asimismo, pareciara quoean cute -af
porcentaje de juozas ha disminuido ligaramente, porqueoen 1989, esse porcenwaje era do on 10% y amaalmento as el 

el 

9.6%. Par el connrrio, son Costa Rica yPanamAd los pal ses en donde las mujeros ban tenido mayor dxito on serdesignadas como juecer. Sin embargo, son Costa Rica y Nicaragua, los pa~ses en donde lo- jueces ban podidoaccader a posiciones do mds absa jerarquia. 
i 
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Pam poder tener una idea aproximada de las causas quo han facilitado un ingreso creciente de las muj :sala Judicatura, pero que al mismo tiempo han frenado a su acceso a los altos niveles de la misma es necesarioanalizar los mecanismos de seleccida, promoci6n y despido que existen en los diferentes Poderes Judiciales doAmerica Central.
En ningdn pafs de la regida existe una carrera judicial formal, en pleno funcionamniento, entendiendo comnoW un sistema quo garantice la inamovilidad do los jueces, su seleccin, ascenso y despido mediante mecanismospreviamente establecidos y reglados, asi como un rdgimen de retribucidn economiIt semejante a un sistema deservicio civil y la existencia de medios para la capacitaci6n especializada del personaLLos mdtodos de selecci6n, promoci6n y despido para los jueces constituyen una aspecto fundamental paragaranuizar no solo el profesionalismo del personal que imparte justicia sino lambidn el principio do independencia

judicial. 
En la regi6n, en el nombramiento de los magistrados de la Cone Supreaa, el Poder Legislativo intervieneen todos los casos. Pero esta intervenci6n presenta diferentes particularidades. En Costa Rica, El Salvador yHonduras el Poder Legislativo los nombra direczamonte. En Nicaragua, la Asamblea Nacional los designa con baseen una terna enviada por el Ejecutivo. En Panamd el Congreso solo ratifica los escogidos por el Consejo doGabinete del Poder Ejecuuvo. En Guatemala, se pesenta el procedimiento mros participativo: el Congreso elige acinco magistrados de una lista de treinta candidates preparada por una comisi6n de Posrllaci6n integrada por cadauno de los Decanos de las Facuitades do Derecho. Un nimero equivalente de miembros electos por la AsambleaGeneral del Colegio],e Abogados y Notarios y un representante del Organismo Judicial nombrado por la ConeSuprema de Justicia. El Colegio de Abogados, en colaboraci6n con las Universidades y elige directamente a losotros cuatro magistrados restantes. Estos mecanismos, con excepci6n de Guatemala, son motivo de criticas en todoslos paise aduci6ndose principalmonte que en ellos influye mucho la polftica, el compadrazgo y las relaciones doarnistad.5

Cualquiera que sea el mecanismo empleado para la selecci6n de los integrants de las Cortes Supremas,ninguno ha favorecido el nombramionto de magistradas. En estos mecanismos, el factor politico parecieraprevalecer de manera determinante y las mujeres, por tener una participaci6n polftica minoritaria en los puestos dedecision en los partidos polfticos, carecen frecuentemente de contactos polfticos que faciliten su postulaci6nnombramiento para los puestos de magistradas. yAdn mAs, los pacrones culturales imperantes para las relacionsociales hacen mAs dificil para la mujer que para el hombre,la visita a polfticos para solicitarles su apoyo.Sobre este punto, cabe destacar de que si bien unas pocas mujeres han sido designadas magistradas en susrespectivos palses, esto no ha asegurado la continuidad de nombramnientos femeninos en estos puestos, una vez queestas so retiren de los mismos. En Costa Rica, por ejemplo, una vezmomento dado estuvieron en la Corte Suprema se retir6, el puesto vacante 
que una de las dos magistradas que un 

fue ocupado seguidamente par varones.lgualmente ocurri6 en Honduras, luego de que las magistradas Edith Rivera de L6pez y Graciela Sevilla de Jimdnez
concluyeron con sus periodos en enero de 1986.
Respecto de los mecanismos para la selecci6n, promoci6n y despido 
de los dmms jueces do la jerarqufa
judicial, la normativa existente no discrimina entre hombres y mujeres, pero parecieran darse discriminacions do
hecho. Estas dltimas motivadas entre otros factores porquo los cuerpos encargados de la selecci6n, promoci6n y
despido estn constituidos principalmente por hombres cargados de prejuicios sociales sobre el papel de ia mujer, 
16. Vase, SALAS Luis y Jos6 Maria Rico, La Carrera Judicial en Amdrica Latina, Colecci6n Monograffas No.!, 
Centro para la Administracifn do Justicia de ia Universidad Inte nacional de Florida, San Josd, 1990. 
17. VdaseLe del Onzanismo Judicial, Decreto del Congreso No. 2, 1989, Artfculo 76, Guatemala. 
18. En Costa Rica, en el seno de la Comisi6n Nacional para el Mejoramiento de la Administraci6n de Justicia seesti realizando an estudio tendiente a pmponer nuevas f6rmulas altemativas para la selecci6n de los magisurados dela Cone Suprema. El Wntodo existente es criticado adn por lo propios magistrados. Para mayor informaci6n sobrelos resultados de unas encuestas do opini6n sobre el tema realizadas en Costa Rica, Guatemala, Honduras, PanamA yRepdblica Dominicana por el Centro para la Administraci6n de Juisticia de ia Universidad Internacional de Florida.Vftse Supra nota 199. p. 13-15. 

19. Vwase Capftulo IX de este libro. 
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que limitan el avance do esta a puestos de mayor jerarqufa. Asimismo, las juezas parecen toner un espfritu menoscompetitivo que los juoces y so postulan menos para cargos superiores que sus colegas varones. 
 A manera do
ejemplo, cabe indicar quo en on ostudio rcali
superiores 63 voces 

w en Chile al respecto resukt6 quo las jucirs postularon para cargosmonos quo los jueces. Este compornamiento parece reafirmar una vez mds que los
estereotipos culturales tradicionales lambiin afectan a la propia mujer haciindola autoexcluirse do procesos de
avance, baja hi creencia de que no vale competir porque considera a priori que de por sf no resultarf elegida para elcargo superior o por considerar que el cargo que ocupa es suficiente para su condici6n de mujer. 

CUADRO No. 31 

MECANISMOS DE SELECCION, PROMOCION Y DESPIDO 

NOMBRAMIENTO PROMOCION DESPIDO 

COSTA RICA
 

Juez: Corte Plena. 
 No hay Icy de Por causa legal.Magiswrados: Asamblea. carrera judicialpero Por vencimientoLegislatva, 15 electos existe wi sistema perfodo (con pagopor mayorfa simple y 7 regulado para los de prestaciones)de la Sala Constit. nombramientos. En ambos casos Iopor nayorfa absoluta. So toma en cuenta decide la Corte
(son propuestos por la prActia y la
 
partidos polfticos) 
 experiencia. 

Existe un proyecto 
de ley de carrera 
judicial. 

EL SALVADOR 

Juez: Core Suprema, Hay ley de cane- Por causa legalcon base en propuesta ra judicial. Se y lo decide lade Consojo Nacional de regula el ascenso Core Plena.la Judicatura. segdn escalaf6n y
Magistrados: Asamblea mdritos. 
Legislativa (propuestos
 
por partidos polfticos)
 

GUATEMALA 

Jiiez: por oposici6n, No hay Icy de Po causa justanombrados por Corte carrera judicial. y lo decide laSuprema. Se toma en cuenta Corte Plena.Magistrados: Congreso ia prictica y la Tambidn por5 con base en lista experiencia, cambio deenviada por Comisi6n 
gobieno

de Postulaci6n 
4 directamente. 

20. Wase Capftulo VIII de este libro. 
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HONDURAS
 

Juez: pot oposici6n 
y escogencia de lista 

PFrextenes de
oposici6n y esco- Pot causa legal ydecide Co yeSuprema. 

de elegibles propuesta gencia de elegi-
Par superior inmediato. 
Magistrados: Congreso 
Nacional (pwpuesta 
de pwtidos polfticos). 

bles usando el 
sistema de esca
laf6n intemo. 
Existe Ley de 
Carrem Judicial, 
pero no en pileao 
funcionamiento. 

NICARAGUA 

Juez: Corte Plena con 
base a ofena de ser-
vicios. 

Magisurados: Asamblea 
Nacional con base 
en terna enviada pr 

En la mayorfa de 
los casos se basa 
en los curricula 
y la excepcidn so 
da por ruzoneq de 
mritos. 

Por causa justa y 
lo decide la Core 
Suprema. 

el Ejecutivo. 

PANAMA 

Juez: Corte Plena con 
base en propuesta de 
superior inmediao. 
Magistrados: escogidos 
par el Consejo de 
Gabinete y ratifi-
cados par la Asamblea 
Legislativa. 

Sistema de escala-
f6n interno y con. 
curso abierto (el 
que no funciona). 
Actualmente estA en 
estudio el Regla
mento de Carrera 
Judicial. 

Por causajusta o/y por 
decisi6n del superior 
inmediato. 

FUENTE: Panicipantes en el Taller. Para Guatemala se cont6 con informaci6n suministrada pr la Dra. Josefima Coutiflo, Directora de CENALEX, Organismo Judicial. 

Las condiciones laborales parecieran ser un incentivo que propicia el ingreso de la mujer a ia judicaturEntidndase por esta estabilidad laboral, horarios establecidos, cobertura por los sistemas de seguridad social,seguridad de un salario fijo y otros beneficios adicionales. Estas condiciones varian de pals a pals como se apreciaen el Cuadro No. 34. No obstante ]a carencia de carrera judicial, hay pafses como Costa Rica, El Salvador,Honduras y Nicaragua en que la estabilidad en el puesto pareciera ser mfs cierta y otros en donde no existe(Guatemala y Panama) (vdase Cuadre No. 33). Los horarios giran alrededor de las 40 horas semanales. Todos losjueces estin amparados al sistema de .Aguridad social del pats, mediante Este gozan de atenci6n mflica gratuita ylas juezas tienen derecho a ficencias de maternidad durante sus embarazos. Sin embargo, en ningtin pals funcionanguarderfas infantiles y sdlo en Costa Rica existe un proyecto en estudio. Los jueces gozan de derecho a pensi6nluego de un cierto mnmero de aflos de servicio, con excepci6n de Nicaragua. Pueden acogerse a licencias do estudioy particularmente en los altos niveles tienen derecho a transporte. La mayor insatisfacci6n sobre este puntopareciera versar sobre los montos percibidos par concepto de salarios (Vase Cuadro 34). 
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CUADRO No. 33
 

ESTABILIDAD DE LOS JUECES
 

ESTABILIDAD 

COSTA RICA relaiva 

EL SALVADOR si hay (desde el 
puno de vista 
legal)

GUATEMALA no hay 

HONDURAS relativa 

relativaNICARAGUA 
PANAMA no hay 

FUENTE: Participantes en el Taller. 

PARTICULARIDADES 

Nombramiento cada 4 anlos.
 
En la prctca, la
 
mayorfa do los jueces son reelecws,

Ocorgada por la Consituci6n de la
 
Reptblica. La Ley Orgimc 
 Judicial
 
y Is Ley de CarreraJudicial.
 
Ante la falta de una Ley de Servicio
 
Civil del Organisino Judicial, puede

despedirse por caznbio de Gobiemo.

So espera el cumplimiento do la
 
reciente reglamentaci6n de la icy deCarreraJudicial. 

Esta se obtiene una vez que se apruebe el 
Reglamento de Carrera Judicial y se 
implante la Carrera Judicial. 
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Allos. Tienen en el ejercicio de su cargo un promedio de diez aflos. En su mayorla estin casadas, pee el porcentajede casadas es inferior al de Jos jueces vaones. Tienen un promedio de am hijos, con edades entre los catrce y losveindcinco afios, lo cual demuestra que istas procrearon hijos alrededor de los veinte alios. Casi en su totalidad,provienen de familias de clase media, con un reducido ndtnero de hijos (3promedio) y suelen ser las prnimog6nitas.La educaci6n formal de los padres, es inferior a la de las madres. Esto pareciera indicar que las madres, al tenet unmayor nivel de educaci6n, han buscado que sus hijas cursen estudios superiores (Universitarios). Generalmente, losestudios primarios fueron cursados en instituciones pdiblicas, y el ttulo universitario paaejercer el Drecho, fueobtenido en universidades pdblicas. Solo muy pocas de ellas cuentan con estudios de postgrado.Es diffcil valorar el desempefno profesional de los jueces en general y mis adn procisar las diferencias alrespecto entre uno y otro sexo. Sin embargo, las participantes en el Taller, realizaron sondoos de opini6n en susrespectivos palses que dan un idea preliminar sobre el punto. Solo estudios posteriores con metodologlas doinvestigacidn mis elaboradas e identificaci6n de muestras de poblaci6n mis precisas y representativas podrfanconfirmar en un futuro las percepciones siguientes sobre el dosempello profesional de los jueces en Centro Amrica yPanazni.
Hechas las aclaraciones anteriores, prevaleci6 ia opini6n en los sondeos de opini6n realizados de que lasjuezas son consideradas mis honestas y menos corruptibles que los hombres y mis estrictas en la aplicacidn do laIcy, con los siguientes matices: 
- En Costa Rica, prevaleci6 la percepci6n de que los jueces de ambos sexos gozan de confianza social,sin embargo, los jueces varones, en general, consideran a sus colegas mujeres coma menos susceptibles a lacorrupci6n. Como nora ilustrativa cabe anotar que la Comisi6n d, Inspeccidn Judicial del Poder Judicial haaplicado hist6ricamente mds sanciones a jueces que a juezas.-En Honduras, El Salvador y Guatemala, las participantes indicaron que de acuerdo con sus indagaciones,la sociedad aprecia a las juezas coma mis confiables, honestas y diffciles de corromper. En Honduras, ademis, lapercepci6n es que son mfis justas.
- Solo en Panamd y Nicaragua, los sondeos de opini6n arrojaron que no se establece mayor diferenciaci6nentre los jueces y las juezas, como factor determinante en cuanto a su honestidad y probidad. Pero en el primer palsuno de los entrevistados indic6 que no haba conocido ninguna jueza a la que se le conociera corrupci6n mienras sepodfa decir Jo mismo de losjueces.Al discutirse entre las participantes si las juezas a la hora de fallar y dentro del marco legal manifiestan uncomporamiento pro-mujer, las participantes de todos los parses indicaron que en sus indagaciones existfa consensoen que este comportamiento de daba principalmente en derecho de familia, no ocurriendo lo mismo en Areas comola civil o Ia comercial. Al respecto las participantes expresaron que la jueza iende a demostrar, en general, uncomportamiento no especfficamente pro-femenino, por temor a ser acusada de parcial pero que en derecho defamilia, los asunos a tratar tocan tanto a su condici6n de mujer, que resulta imposible que esta identificaci6n conla madre, la esposa o los hijos no se refleje en sus decisiones.En Centro Amdrica y Panama, a pesar del creciente nimero de juezas, en ningdn pals estas se encuentranorganizadas 
 coma grupo de trabajo o presi6n. Al indagarse en los parses sobre la conveniencia de establecer una
organizaci6n dejuezas, las respuestas en su mayora fueron positivas. Las respuestas sin embargo, en dos palsesreflejaron diferentes matices que vale la pena puntualizar. En Costa Rica las juezas de provincia manifestaron sudeseo de organizarse, no asf las de capital quienes expresaron reticencia a la idea de agruparse. En Panami seexternaron opiniones minoriarias en contra que adujeron que una organizaci6n de juezas serfa un "apartheidsexual" que dividiria al Organo Judicial.Durante el transcurso del Taller y luego de conocer las experiencias de sus colegas do Chile y EstadosUnidos en ia materia, todas las juezas presentes de Centra Amdrica y PanamA, coincidieron en la necesidad deorganizarse a fin de: 

- apoyarse en su trabajo,-promover su acceso a puestos de mis alta jerarqufa en la organizaci6n judicial,-dar a conocer sus planteamientos sobre los diferentes problemas que acosan la administraci6n de justiciaen su pais, 
- propiciar una conciencia de gdnero entre ellas y- respaldar estudios y acciones que busquen eliminar la discriminaci6n por raz6n de ginero que existe en16s tribunales, no solo en las decisiones judiciales sine tambi6n en el tratamiento que se le otorga en general a lamujer, cuando esta actda tes.go, vfctima, acusada, etc. 
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Como pane de la dinhinica del taller, las juezas do la rcgi6n buscaron identirar experiencias individualesen las cuiles pxfa apreciarse contribuciones specficas de las jezas a los sitemas de adminisuaci6n de justicia dosus respectivos parses. A continuaci6n se exponen los casos identificados.En Costa Rica, la Dra. Dora Marfa Guzmmin, antes de ser designada magistrada ymientras so desempeftabacomo Juoz Superior Penal, fue a primera juez costarricense en bostener quo a Covencidn Ameri.2Human.s tenfa un valor superior a lo dispusto por c Codigo de Procedimientos Penales vigente. do Derechosdirectamente respecto del derecho de apelaci6n de todo fallo penal consagrado en la .onvenci6n (anflculo 8, inciso 
Su tesis vers6 

2.
aparte n). ratificada por el pals, pete que contradecfa el arfculo 474, inciso Idel C6digo de ProcedimientosPenales. Este articulo del C6digo limitaba el recurrir el fallo ante una instancia superior y esta posibilidad dejabaabierto solo para sentencias condenatorias con pena de prisi6a de dos omis aNs.La tesis mantenida por la Dra.Guzinin no fue acogida en su memento par la Sala de Casaci6n Penal (1986). Posteriormente (1990), una vezque fue establecida [a Sala Constitucional en el pals, Ista declar6 la inconsitucionalidad y derog6 el artfculo 474,inciso 1 del C6digo do Procedimientos Penales, con fundamentaciones similares a las aducidas pc la Dra. DoraGuzinin. 
En El Salvador, as mujeres han demostrado estar mis dispuestas que los hombres a acepar cargos dejueces en lugares en donde el conflicto armado es una amenaza real, sin contar con renruneracidn adicionaL En esracondici6n hay muchas bachilleres estudiantes de Derecho, que han visto en estos cargos la posibilidad do ingresar alajudicatura, pero que al mismo tiempo se han convertido en verdaderos agentes pacificadores en sus territorios.De otro modo, estas zonas del pals hubieran quedado sin un administradr d justicia.En Guatemala, iaJuez do Primera Instancia Olgacontiene: Choc Jolomna tradujo a su lengua indigena una guia queprincipios constitucionales, lenguaje juridico bisico, procedimiento penal y generalidades sobre laexhibici6n personal. La compilaci6n de estos escritos se encuentra en un folleto publicado por el OrganismoJudicial y denominado "Gufa en Q'eqchi' sabre aspectos del proceso penal". Este tiene coma objeto facilitar alpueblo Q'eqchi' su acceso al aparato formal de la administraci6n de justicia. En Guatemala se hablan mis deveintizin dialectos indigenas, de los cuales solo tres son catalogados como idiomas por su estructura gramaticaL Unode estos tres es el Q'eqchi'.

En Honduras, ]a Jueza Suyapa Thuman, quien ha sido la primera mujer en haber sido designada coma juezde lo Contencioso Administrativo, se convirti6 en el primer juez en haber multado a una alta autoridad del PoderEjecutivo (al Procurador General de la Repdiblica), por haber faltado el respeto al tribunal y a sus juces respecto doun caso concreto que se ventilaba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ante la imposici6n de lamulta, el Procurador solicit6 la cancelaci6n de la Jueza, pero esta fue respaldada, con base en el principio deindependencia judicial, por la Cone Suprema de Justicia.
En Panan 
 la Dra.Clara GonzAlez de Beringher, al convertirse en la primera Jueza del tribunal Tutelar deMenores, sent6 las bases para que dicha instituci6n se constituyera en un baluarte de defensa de los derechos de lamujer y del niflo. En la actualidad una jueza destacada es la Magistrada Aura Guerra de Villaln, dnica muja en laCorte Suprema de su pats. Ella ha sido aria incansable defensora de la legalidad y una permanente defensora de los
derechos de la mujer.

Los apores individuales hechos par juezas para mejorar la calidad de la justicia de la regi6n, Ilevaron
asimismo 
a analizar los innumerables problemas que afectan a la administraci6n de Iajusticia en el irea.Entre
estos estin par citar solo algunos, la vigencia de leyes que no se adecdian a las realidades sociales ynadie conoce,la
lentitud A los procesos, los
" enormes porcentajes dedefensa pdblica (con excepci6n de Costa Rica, en 

reos sin condena, la corrupci6n, la inexistencia de sistemas de
donde exise uno de los mejores sistemas establecidos de
defensa publica y de El Salvador, en donde esta instituci6n se estA iniciando), el aumento do la criminalidad, etc.Dentro de esta gran gama, sin embargo, las juezas paricipantes identificaron un grupo de problemas, que par sermis cercanos a condicidn, so sentan capaces de contribuir efectivamente a su soluci6n. Estos fueron: 

22. Vaso Tribunal SuPe..r Penal, Secci6n B, Alajuela, Fallo de las 13:30 horas del 15 de abril do 1986. 
23. Vdase Sala Tercera de [a Coe Suprema de Justicia, fallo de las 14:00 horas del 25 de setiembre de 1986. 
24. Con excepci6n de Costa Rica, que cuenta con uno de los sistemas de defensa pdiblica mejor estructurados deAmdrica Latina .Al re'p cro cabe tambidn hacer notar que en El Salvador, Honduras y Panani., so esti iniciando lainstituci6n de la defensa pdiblica. 
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-La existencia de discriminaciones de hecho que impiden el acceso y ascenso de las muieres a losPoderes Judiciales de la regidn.
- La existencia do discriminaciones por raz6n de gdrno en los pmnunciamientos judiciales, que perjudicanpnncipalmente a la mujer parte, victima, acusada, testigo, etc.- El acceso limitado y restringido de la mujer en su condici6n de usuaria del sistema por desconocimientode sus derechos,por falta de recursos materiales y ausencia de apoyo social que le permita resolver sus cargasfaznfiiaros.
Los problemas anteriores transcienden las meras estmcturas judiciales e indican una vez mis la existenciade estereotipos culunrales que obstaculizan el progroso de la muJer en la sociedad. Solo la erradicacidn constante dofuentes de perjuicios y discriminaci6n entre los sexos, podrd coustruir un itsmo centroamiericano mis democriic."La relaci6n mujer-sociedad tiene un caricter reciproco, dado que la mujer, en la medida en que se realice comopersona humana y ejercite eficazmente sus derechos, ayudard a lafgrmaci6n de una sociedad en donde imperemayor justicia social, independencia econ6mica y soberanfa polfica". 

II. RECOMENDACIONES 

Las participantes en el Taller formularon las siguientes recomendaciones:1. Que se ponga en funcionamiento en todos los pases la carrera judicial, que establezca:-un sistema de selecci6n y ascenso basado en m&itos y capacidad,- un sistema de remuneraciones que garantice una vida decorosa para eljuez y no discrimine por razonesde sexo - estabilidad laboral de los jueces para que estos no puedan ser despedidos sino por causa legal y luego deconcederles el derecho a defensa. 
- vacaciones profilActicas y aflo sabAtico.2. Que se establezcan, en los paises donde no existan, Escuelas Judiciales, que velen por la capacitaci6npermanente del funcionario judicial y le instruyan a evitar los sesgos por gdnero.3. Que se luche por el establecimiento de guarderfas infantiles en los Poderes Judiciales de la regi6n, quefaciliten las tareas de las madres trabajadoras y garanticen el buen cuido de los menores.4. Que se garantice a los jueces el equipo tecnol6gico necesario para que su funci6n sea mfis Agil yproduzca mejores resultados.
5. Que en atenci6n al problema comin que tienen los sistemas de administraci6n de justicia de la regi6nde corrupci6n y falta de credibilidad por pane de la comunidad, se establezcan organismos fiscalizadores de lafuncidn judicial, que ayuden a corregir estos defectos y, en aquellos parses, como Costa Rica (Tribunal de ]aInspecci6n Judicial) ,El Salvador (Auditoria Judicial) y Panami (Consejo Judicial) donde ya existen, fortalecer sudesenvolvimiento y promover la participaci6n de mujeres en su integraci6n.6. Que se inste a los 6rganos encargados del nombramiento de los jueces en ]a regi6n, a considerar un
mayor ndmero demujeres al momento de decidir ingresos y promociones.
7. Que se establezcan organizaciones de juezas a nivel nacional, regional e internacional, que persigan no
solo facilitar el acceso y la promoci6n de las juezas dentro de las jerarqufas judiciales sino tambidn el fomento de
estudios y programas destinados a propiciar la conciencia de gdnero entre las jueces y a eliminar todas las fornas desesgo por gdnero que se producen en los tribunales.8. Que se solicite a las Cortes Supremas de los Poderes Judiciales de la regi6n el establecimiento decomitis compuestos po jueces yjuezas ( te investiguen y analicen ]a situaci6n de la discriminaci6n por raz6n degdnero en los tribunales del pals y que al mismo iempo formulen recomendaciones para su eliminaci6n.9. Que se solicite a las agencias de cooperaci6n intenacional el financiamiento de proyectos nacionalesy regionales quu-permitan: 

- realizar estudios nacionales y comparados sobre la situaci6n avance y desempeflo de las juezas, as[ comode las discriminaciones existentes por raz6n de gdnero en los tribunales- iniciar acciones para la eliminaci6n de las discriminaciones existentes (pxugramas educativos para jueces)- establecer y fortalecer las organizaciones de juezas en la regi6n 

25. RIVER -0BUSTAMANTE, Tirza, Evoluci6n de los Derechos Polfticos de la Mpi on Costa Rica, Ministeriode Cultura, Juventud y Deportes y Comisi6n Interamericana de Mujeres, San Jose,' 198 1,p.141. 
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desarrollar campafias cducativas para facilitar el acceso de la mujer como usuaria a los sistemas deadministraci6n dejusticia
10. Que se realicen peri6dicamente reuniones nacionales e internacionales de juezas, a fin de intercambiarideas, experiencias y evaluar avarces. 
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