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INTRODUCCIÓN 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP) es, sin duda, el instrumento nonnativo más importante para 
transfonnar la administración de justicia en Bolivia, ya que significa el paso de un sistema inquisitivo a un 
sistema acusatorio. 

Hasta la aprobación del NCPP, el proceso penal de Bolivia se caracterizaba por la concentración de funciones, 
por el secreto, por la retardación de justicia y la vulneración de los derechos más básicos de las partes en 
conflicto. El promedio de duración de un proceso penal era de aproximadamente ocho años, al punto de que en 
la actualidad aún restan procesos del viejo sistema sin resolver. 

La introducción del sistema acusatorio se constituye en un paso fundamental en la construcción del Estado de 
Derecho por cuanto diferencia funciones entre los operadores del sistema: un fiscal encargado de la investigación 
y acusación, un defensor que asiste técnicamente al imputado y un juez que decide en fonna imparcial sobre la 
base de las pruebas que las partes le presentan, con un reconocimiento expreso y efectivo de los derechos y 
garantías fundamentales de la persona. 

Sin embargo, debido a la magnitud del cambio, que de hecho va más allá del campo de la administración de 
justicia buscando una transfonnación cultural, resulta insuficiente pensar que tal logro se conseguirá 
exclusivamente con la refonna del Código de Procedimiento Penal. 

Nuestra tradición nonnativa se caracterizó por la tendencia a la concentración del poder a través de las nonnas, 
por la generación de un número excesivo de leyes para cubrir un mismo ámbito de acción, por la creación de 
burocracias y la falta de conocimiento ciudadano de la nonnativa vigente. En el ámbito de la justicia penal, ello 
se tradujo en la instalación y legitimación de un sistema inquisitivo y contradictorio con los derechos fundamentales 
de la persona. 

Adicionalmente, muchas nonnas del sistema penal fueron sólo letra muerta: cumplimientos de plazos, respeto 
por los derechos de los involucrados, obligaciones de los operadores judiciales, son temas que se encontraban 
regulados desde siempre en las nonnas de Bolivia, pero que jamás se cumplieron. 

En ese contexto, la refonna procesal penal es un desafio que trasciende la refonna al Código de Procedimiento 
Penal y que muestra la necesidad de realizar una adecuación de toda la nonnativa relacionada con el sistema penal 
para alcanzar una transfonnación integral. 

1. LAS BASES DEL TRABAJO 

1. 1. LA IMPORTANCIA DE LA ADECUACIÓN NORMATIVA 

a) Las funciones de los operadores 

Uno de los principales ejes del NCPP es el de la división de funciones como fonna de desconcentrar el poder al 
interior del proceso a tiempo de generar mecanismos de control para los órganos pertinentes. 

El fiscal, históricamente relegado a un papel de observador y legitimador de actuaciones realizadas por otras 
instancias, pasa a ser el protagonista de la investigación: de su trabajo dependerá que una persona sea acusada, 
absuelta o sometida a alguna Salida Alternativa al juicio penal y que la víctima cuente con una respuesta efectiva 
para solucionar su conflicto, ya que el fiscal es, de acuerdo al nuevo proceso penal, el abogado gratuito que 
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derechos de la persona en el momento en el que el Estado cae con más fuerza y violencia sobre ella: el de la 
privación de la libertad. 

La reforma introducida significa para la legislación boliviana, dejar de lado el concepto de ejecución de la 
pena como cuestión administrativa y asumir el carácter juridico de esta etapa, otorgando competencia a un 
determinado juez, para velar porque no se violen los derechos de la persona encarcelada. 

e) Los procedimientos especiales 

Se señaló que la adopción del sistema acusatorio trasciende el ámbito de lo estrictamente juridico y se orienta 
a un cambio cultural profundo, que permanentemente enfrenta los resabios del sistema inquisitivo anclados 
en otras normas. Ese fue el origen del diseño de un plan de reforma legislativa destinado a abarcar distintas 
normas, adecuándolas a los principios básicos del sistema acusatorio. Este plan incluyó a aquellas en las que 
se regulaban juzgamientos especiales a funcionarios de alto rango y que se hallaban establecidas en la 
Constitución Política del Estado (Ley de Responsabilidades para Altos Funcionarios del Estado) así como 
también a las que establecían, por la especificidad de sus materias, modificaciones a la forma de enjuiciamiento 
común (Aduanas, Código Tributario). 

La reforma al sistema de enjuiciamiento penal no sería completa sin esos cambios. 

1.2. LAS BASES DE LA ADECUACIÓN NORMATIVA 

¿Qué ley queremos? Se ha señalado que históricamente, la normativa boliviana adquirió determinadas 
características como: 

- Concentración de poder. Contrariamente al principio Republicano de control y desconcentración, el 
desarrollo normativo ha tendido a concentrar demasiado poder en manos de muy pocas personas. En el 
área penal, es ilustrativo el ejemplo del Juez de Instrucción encargado de realizar la investigación, a 
tiempo de controlar la misma y determinar si un caso deberia pasar a juicio o no. Esa concentración de 
poder generaba distorsiones en el sistema de administración de justicia que terminaban perjudicando al 
ciudadano en su acceso a la misma. 

- Generación de burocracias. En repetidas ocasiones la legislación, en lugar de facilitar al ciudadano las 
condiciones de acceso a determinado servicio, hace que dicho acceso se convierta en un objetivo inalcanzable. 
En el área penal, uno de los ejemplos típicos era el de las personas que no poseen recursos para contratar un 
abogado defensor y que para contar con uno público tenían que pasar por una serie de estudios y "controles" 
anteriores, incompatibles con el derecho a la defensa. La burocracia generada en tomo a los trabajadores 
sociales de la Defensa Pública provocaba que la persona que precisaba un abogado tuviera acceso a él 
mucho tiempo después de haberlo solicitado, con las consiguientes vulneraciones a sus derechos. 

- Exceso legislativo. Otro problema de la normativa es la tendencia a generar un número excesivo de leyes 
para cubrir un mismo ámbito de acción, lo que provoca competencias duplicadas para el mismo funcionario, 
dispersión al momento de establecer las funciones de los operadores y una serie de problemas más que 
hacen que el país cuente con muchas normas que empero tienen escasa efectividad. 

- Desconocimiento ciudadano de la ley. Estrechamente relacionado con el punto anterior está la dificultad 
que el ciudadano tiene para conocer la normativa vigente, y éste es, sin duda, un primer escollo en el 
acceso a la justicia por parte del ciudadano, quien por ese desconocimiento no encuentra una respuesta 
satisfactoria para su conflicto. Generalmente el lenguaje de la leyes oscuro, impreciso e innecesariamente 
complejo y ello dificulta la comprensión. 

En ese contexto, la adecuación normativa a la reforma procesal penal tuvo como principal objetivo superar las 
características señaladas, estableciendo normas claras y concretas y procurando que las mismas tengan una 
amplia difusión para permitir que la ciudadanía conozca los derechos que le son reconocidos y los mecanismos 
de acceso y exigencia de los mismos. 
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Con base en ese diagnóstico y en el marco del proceso de reformas judiciales y de fortalecimiento institucional, 
USAIDlBolivia a través de MSDlBolivia, prestó asesoramiento técnico al proceso de modificación de las 
leyes, las mismas que demandaron esfuerzo y tiempo para cumplir las etapas de discusión, consenso con los 
sectores involucrados, promulgación de la norma, difusión hacia la ciudadanía y capacitación a los operadores. 

2. EL TRABAJO REALIZADO 

2.1. LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO (LEY 2175 DE 13 DE FEBRERO DE 2003) 

Del diseño del proceso penal contenido en la Constitución Política del Estado y de la función específica 
encargada al Ministerio Público, se desprende que corresponde a este órgano la función promotora de la 
acción penal, acorde con la forma republicana de gobierno, cuyo ejercicio materializa el necesario sistema de 
pesos y contrapesos indispensable para la realización de la justicia. 

No obstante, en abierta contradicción con el diseño de corte acusatorio previsto en la Constitución Política del 
Estado, el Ministerio Público boliviano, desde su creación, se había visto inmerso en un sistema procesal 
ajeno a su naturaleza, desarrollando actividades de mero intermediario entre las decisiones de la Policía y las 
decisiones del Juez Instructor, muy alejadas de las funciones constitucionalmente asignadas. 

La reforma procesal penal propone, en ese marco, una solución concreta al problema de indefinición de la 
institución del Ministerio Público e impulsa una profunda redefinición de las funciones que venía cumpliendo, 
con el fin de adecuarlo a las exigencias constitucionales y perfilarlo como el órgano estatal que, de manera 
eficiente y objetiva, promueva la acción de la justicia como una forma de procurar cauces legítimos para la 
solución de los conflictos. 

En concordancia con la decisión de cambio asumida por el Poder Legislativo al momento de aprobar el 
Nuevo Código de Procedimiento Penal, se tomó necesaria la reflexión respecto a cambiar la normativa 
propia de la institución, requiriéndose para ello, el diseño y la aprobación de una nueva Ley Orgánica del 
Ministerio Público que regulase de manera adecuada la organización, funcionamiento, atribuciones y funciones 
de la institución y sus integrantes, en conformidad con los requerimientos constitucionales. 

En ese marco, el13 de febrero de 2001, el Parlamento boliviano aprobó la Ley N° 2175 Orgánica del Ministerio 
Público, que según la Exposición de Motivos contenida en el respectivo Informe de Comisión l , se halla orientada 
de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

l. Establecimiento de principios de actuación acordes con la función encargada al Ministerio Público 
en un sistema acusatorio. Entre los que se pueden citar: unidad y jerarquía, objetividad, gratuidad , 
obligatoriedad y solución del conflicto. 

2. Delimitación de las funciones del Ministerio Público. Otorgando prioridad a la promoción de la 
acción penal pública y al deber de protección a la víctima. 

3. Clarificación de las características de coordinación y fiscalización. Implementando mecanismos 
ágiles y transparentes que posibiliten la efectiva coordinación con el Poder Ejecutivo y que revaloricen la 
facultad fiscalizadora del Poder Legislativo. 

4. Opción por una organización interna dinámica. Que posibilite, sobre la base de una estructura flexible, 
que el Ministerio Público ejerza de manera eficiente sus nuevas funciones. 

5. Instauración de un régimen de instrucciones generales y particulares. Como mecanismo para 
materializar la unidad de actuación del Ministerio Público. 
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6. Establecimiento de la Carrera Fiscal. Como garantía de estabilidad laboral para el funcionario que se 
desempeñe adecuadamente, garantizando canales transparentes de ingreso y permanencia, así como 
actividades permanentes de capacitación y actualización. 

7. Establecimiento de un claro Régimen Disciplinario. Estructurado de tal manera que a la vez de 
constituirse en un mecanismo de control del desempeño, también signifique una garantía para el funcionario 
idóneo. 

2.2. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN (LEY 2298 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2001) 

Uno de los grandes cambios que introdujo la reforma procesal penal tiene que ver con la judicialización de la 
etapa de ejecución de la pena. Tradicionalmente, esta etapa había sido escindida del proceso penal y encargada 
a la administración sin el establecimiento de ningún tipo de control jurisdiccional y, como los jueces de vigilancia 
regulados por ley tenían funciones difusas y generales, rara vez podía observarse un control a fondo sobre el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona privada de libertad. 

Por ello, parte de la reforma al sistema de administración de justicia penal estaba directamente relacionada 
con la modificación de la legislación relativa a la ejecución de la pena. El Decreto Ley 11080, norma que 
regulaba esta etapa hasta el momento de la modificación, había significado un gran avance en materia 
penitenciaria al adoptar lineamientos acordes con los instrumentos internacionales existentes en la materia, 
entre los cuales puede mencionarse: 

-La finalidad resocializadora de la pena, que implicaba un gran avance respecto a la concepción de la 
pena como castigo puro y simple, asumiendo la obligación del Estado de proporcionar al condenado, 
dentro del marco del encierro carcelario, las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado 
que favorezca su integración a la vida social al recobrar la libertad. 

-El sistema progresivo de ejecución, para garantizar una resocialización gradual y para facilitar al 
condenado la posibilidad de demostrar su aptitud de vivir en sociedad, se establecía un sistema progresivo 
de readaptación social, con base en criterios objetivos de clasificación y evaluación en lugar de nociones 
de peligrosidad. 

-La noción de Derechos Humanos con relación al tratamiento de los internos y en cuanto a servicios 
penitenciarios. 

Sin embargo, se observaron dos problemas: los avances de esta norma no coincidían con la realidad penitenciaria 
de Bolivia y la inflación reglamentaria que se produjo con relación al ámbito penitenciario, dejó en desuso 
muchas de las líneas rectoras que se habían establecido en el Decreto Ley 11080. 

Ante esa situación y con la nueva concepción de la ejecución de la pena como parte integrante del proceso 
penal, se comenzó a trabajar en un proyecto que se vio plasmado con la sanción de la Ley 2298 de Ejecución 
Penal y Supervisión. 

Como un primer paso en la elaboración del proyecto de ley se realizó un diagnóstico de la realidad penitenciaria 
en todo el ámbito nacional, a fin de detectar las particularidades y problemas de los centros penitenciarios. 
Una vez elaborado éste, el mismo fue consultado con los sectores involucrados a través de diversas metodologías 
que incluyeron talleres en la mayor parte de los centros penitenciarios del país, Audiencias Públicas, foros 
debate, etc. El Proyecto, ampliamente consensuado, fue tratado durante el año 2001 y aprobado el 20 de 
diciembre de ese año. 

Los lineamientos más importantes de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, se detallan a continuación2; 

1. Control jurisdiccional. En estricto respeto a los postulados de un Estado de Derecho y respondiendo a 
las exigencias del Nuevo Código de Procedimiento Penal se establece un amplio derecho de control 
jurisdiccional sobre la ejecución de las penas y especialmente sobre las penas privativas de libertad, control 
que se extiende además a la ejecución de la detención preventiva. 
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Este control implica: 

- El cumplimiento de la condena dentro de los límites establecidos por la sentencia 
- La redefinición de las funciones del Juez de Ejecución Penal 
- El deber de fundamentación de cada decisión, especificando las razones que la motivaron 
- El derecho a ser oído por la autoridad competente antes del pronunciamiento de cualquier decisión 
final 
- El deber de ser informado sobre el derecho de apelación 
- El derecho de apelar todas las resoluciones que afecten los intereses del interno 

2. Derecho de defensa. El derecho de defensa que la Constitución Política del Estado consagra en favor 
de todo ciudadano, no se ve afectado ni disminuido al tiempo de imponérsele una condena o medida 
cautelar. El Estado tiene la obligación de resguardar los derechos del condenado a fin de que la condena o 
medida cautelar, sea cumplida en los estrictos límites de la resolución judicial que la fundamenta y no se le 
impongan mayores privaciones a las emergentes de la misma. 

En este entendido, la Ley 2298 hace factible que el interno pueda acceder a una verdadera defensa, 
adecuándose así a las exigencias de la comunidad internacional referidas al derecho de toda persona detenida 
de contar con la asistencia de un abogado.3 

3. Derecho a ser oído y derecho a impugnar. Para que el recluso conozca las razones de la decisión 
antes de recurrir al poder jurisdiccional y para que la administración penitenciaria tenga la oportunidad de 
revisar sus decisiones, antes de que sean apeladas, la Ley 2298 establece el derecho del interno a ser oído 
en forma previa al pronunciamiento de cualquier decisión que agrave su encierro. 

4. Derecho de peticiones y quejas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 inc. h) de la Constitución 
Política del Estado, la Ley 2298 regula ampliamente el derecho de peticiones y quejas que asiste a cada 
uno de los internos. Es por ello que establece el deber del Director del establecimiento penitenciario, de 
fijar audiencias por lo menos tres días a la semana, con el objeto de escuchar a los internos. 

Otra vía establecida para la canalización de las quejas es la instalación de un buzón de quejas dirigido al 
Juez de Ejecución Penal, que podrá ser utilizado para que los internos puedan expresar sus preocupaciones 
e inquietudes. Se garantiza también al recluso, la posibilidad de solicitar audiencias con funcionarios 
judiciales o administrativos, quienes tendrán el deber de pronunciarse respecto a la petición en un breve 
plazo. 

Mediante el sistema de audiencias, el libro de peticiones y quejas y el buzón habilitado en el área común del 
recinto penitenciario, se pretende que el recluso cuente con canales abiertos para expresar sus inquietudes. Las 
quejas y peticiones podrán ser orales o escritas, debiendo en todos los casos contar con las resoluciones emergentes, 
debidamente fundamentadas y registradas en el libro respectivo. 

S. Sistema progresivo de readaptación social. Para garantizar una resocialización gradual y para facilitar 
al condenado la posibilidad de demostrar su aptitud de vivir en sociedad, se establece nuevamente, al igual 
que en el Decreto Ley 11080, el sistema progresivo de readaptación social, que cuenta con criterios objetivos 
de clasificación y evaluación, abandonando nociones de peligrosidad. 

6. Preservación de vínculos familiares. Ante la ausencia de atención por parte de las autoridades 
penitenciarias y de justicia hacia los reclusos, son ellos mismos quienes hacen participar a su familia, con 
el objeto de agilizar los trámites legales, conseguir el dinero necesario para las distintas gestiones en los 
trámites burocráticos que se requieren, e incluso subsanar, en la medida de sus posibilidades, la carencia 
de servicios que el Estado está obligado a proporcionar tanto en concepto de salud y alimentación, como 
en otros indispensables. 
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Así, la realidad penitenciaria evidencia que el apoyo de los familiares para subvenir las necesidades de los 
reclusos es imprescindible, sin que ello signifique desligar al Estado de su obligación de brindar los servicios 
mínimos que garanticen una vida digna al interior del recinto. 

Con la convicción de que el permanente contacto con sus familiares coadyuva al proceso de readaptación 
del condenado y que los detenidos preventivos tienen todo el derecho de gozar de la comunicación más 
fluida posible con los suyos, la Ley 2298 regula el derecho de entrevistarse con los mismos así como de 
mantener constante comunicación epistolar. 

7. Organización interna de los reclusos. Es innegable que la organización intema de los reclusos en las 
cárceles bolivianas ha evitado una serie de conflictos emergentes de las precarias condiciones de vida y a 
la vez ha propiciado mejoras en la infraestructura y condiciones de vida de los internos. Esta organización 
ha sido también el canal más legítimo para hacer escuchar sus peticiones. 

En consecuencia, la ley reconoce y torna más eficientes estas originales estructuras de representación 
surgidas por las necesidades a través de los años, mediante el establecimiento de elecciones democráticas 
de los representantes. Se reconoce así, una estructura de Delegados ante la Junta de Trabajo y la Junta 
Educativa en cada establecimiento penitenciario. 

8. Servicios Penitenciarios 

- Asistencia Médica y Psicológica. Toda vez que el derecho a la salud y a la vida se encuentran 
expresamente consagrados en el Art. 7mo. de la Constitución Política del Estado y que en ningún caso la 
imposición de una condena importa el menoscabo de este derecho fundamental, la ley establece la 
obligación de la administración penitenciaria de dotar a cada establecimiento de un adecuado servicio 
de salud. 

- Asistencia Social. Indudablemente, son muchos los problemas que afrontan las personas privadas de 
libertad, encontrándose entre los principales, su propia integración al mundo carcelario, la preservación 
de sus relaciones familiares, la custodia y manutención de los hijos que no pueden permanecer junto a 
sus padres y el sometimiento a procesos de rehabilitación en caso de alcohólicos y drogodependientes. 
Al ser vital, para alcanzar el fin resocializador de la pena, solucionar en la medida de lo posible estos 
problemas, la ley plantea el fortalecimiento del Servicio de Asistencia Social y le otorga atribuciones 
para atenuar los efectos negativos del encierro y preparar las condiciones del egreso del condenado. 

- Asistencia Legal. Siendo un derecho insoslayable de los reclusos conocer su situación jurídica y los 
beneficios penitenciarios que les asisten, la ley le asigna especial importancia al servicio de Asistencia 
Legal, encomendándole principalmente el asesoramiento técnico en la tramitación de los recursos de 
apelación y en los incidentes propios de la ejecución penal, así como la coordinación con la Defensa 
Pública para la asignación de defensores públicos y para brindar al interno, orientación jurídica relacionada 
a sus derechos y a actos jurídicos no vinculados al proceso. 

9. Régimen de menores. En estricto cumplimiento de los Convenios Internacionales referidos a menores 
privados de libertad, la ley contempla una serie de modificaciones al Régimen General cuando se trata de 
éstos, en el entendido de que la prioridad es su escolarización y formación profesional para que desempeñen 
un papel constructivo y productivo en la sociedad4• 

10. Régimen de Detenidos Preventivos. Por ley, la Administración Penitenciaría está obligada a separar 
a los condenados de los detenidos preventivos, en el entendido de que al Estado le compete únicamente 
custodiarlos hasta que llegue el día de su juicioS y no así aplicar ningún sistema tendiente a su resoeÍalización. 
De esa manera se regula para ellos un régimen más flexible respecto a sus visitas y a sus actividades. 

11. Derecho a ser liberado. A fin de asegurar que la administración penitenciaria ejerza sus funciones en 
el marco del principio de legalidad, la ley regula tanto el derecho del imputado a ser liberado como las 
consecuencias del incumplimiento de este mandato. 
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La anterior previsión encuentra su fundamento en la Constitución Política del Estado que señala que "nadie 
puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por 
ley." El mandato constitucional establece que una vez desaparecido el fundamento legal para la detención, 
no existe ningún justificativo para privar de libertad a la persona un sólo día más y su libertad debe hacerse 
efectiva de inmediato. 

12. Ejecución de penas no privativas de libertad. Aunque se incorporaron en la Reforma parcial al 
Código Penal importantes avances respecto a la regulación de penas no privativas de libertad, éstas no 
encontraron ningún correlato en la legislación de ejecución vigente en ese momento, constituyéndose por 
ello, en simples formulaciones. Posteriormente, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, estableció 
disposiciones claras con relación a los derechos y obligaciones de las personas sometidas a dichas 
alternativas. 

13. Régimen de Supervisión. El artículo 240 del Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 1970) 
contempla la necesidad de prever medidas sustitutivas a la detención preventiva. Una de las innovaciones 
introducidas en la Ley 2298 es el Régimen de Supervisión encargado de controlar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, de la pena, de la libertad condicional, de 
la prestación de trabajo y las medidas sustitutivas a la detención preventiva. El Régimen de Supervisión 
tiene asimismo, la responsabilidad de ejecutar programas de asistencia psicológica, social y postpenitenciaria, 
a fin de favorecer la reinserción social del condenado y atenuar las posibilidades de reincidencia. 

2.3. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (DECRETO 
SUPREMO 26715 DE 26 DE JULIO DE 2002) 

Para evitar los mismos problemas de la anterior legislación -como fueron la dispersión y cantidad de reglamentos 
que se aprobaron para regular determinadas instituciones establecidas en el Decreto Ley 11080, por ejemplo, 
la concesión de la prelibertad, que tuvo numerosas reglamentaciones, originando que muchos reclusos no 
supieran ciertamente cuál era la normativa aplicable a sus casos concretos-, se observó la necesidad de 
profundizar ciertos aspectos de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que habían sido mencionados en 
forma general en la Ley 2298. 

Con ese propósito, se definió la elaboración de un Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad 
y un primer paso para hacerlo fue trabajar con los interesados en la identificación de los temas problemáticos 
de la Ley a fin de regularlos específicamente en su Reglamento y comprenderlos en su totalidad. En ese 
marco, se realizaron talleres en los que participaron funcionarios de la Administración Penitenciaria, Seguridad 
Penitenciaria, Defensa Pública y jueces de Ejecución. 

Paralelamente, se realizaron talleres en varios centros penitenciarios del país, con el objetivo de identificar 
los problemas que los reclusos encontraron en la aplicación de la Ley. Ambas experiencias permitieron 
establecer una lista de temas que debían reglamentarse, aclararon los vacíos e interpretaron algunas normas 
de la Ley 2298 que habían generado problemas en su aplicación. 

Los temas identificados fueron los siguientes: 

-Recompensas 
-Visitas y entrevistas 
-Relación de los reclusos con el exterior 
-Conducción y traslados 
-Trabajo y estudio 
-Mejoras 
-Régimen Penitenciario 
-Detención domiciliaria 

Realizado el proceso de determinación de la temática del Reglamento se procedió a elaborar un documento 
borrador en el que se regularon los aspectos identificados, para luego proceder a realizar nuevos talleres de 
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discusión y consenso de los que surgió la versión final luego aprobada como Decreto Supremo N° 26715 de 26 
de julio de 2002, Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, cuyos lineamientos se detallan a 
continuación: 

1. Clarificación de las funciones del personal de Régimen Penitenciario. Se establecen claramente las 
obligaciones del personal de los centros penitenciarios, sus responsabilidades y el alcance de sus facultades 
en el ejercicio de sus funciones. 

2. Recompensas. La Ley 2298 establece que en cada centro penitenciario se otorgue a los reclusos 
determinadas recompensas, entendidas éstas como estímulos que se establecen para fomentar la buena 
conducta y la voluntad de reinserción social y deja abierta a la reglamentación, la posibilidad de regular el 
tema en profundidad. En ese sentido es que se ha trabajado el Reglamento, abriendo también la posibilidad 
de que cada centro penitenciario pueda establecer otras recompensas en su reglamentación interna. 

También se han establecido con claridad, los criterios a ser evaluados al momento de determinar si un 
recluso es merecedor de una recompensa y se ha reglamentado el procedimiento que debe seguirse para 
otorgar una recompensa, estableciendo el derecho del recluso de solicitarla, así como la obligación del 
Consejo Penitenciario del establecimiento de revisar la conducta de los reclusos en forma semestral, a fin 
de determinar si deben aplicarse recompensas. 

3. Visitas y entrevistas. Para cumplir uno de los lineamientos establecidos en la Ley 2298, referido al 
fortalecimiento de los vínculos familiares de los reclusos, es preciso facilitar el ingreso de sus familiares 
al centro penitenciario, para lo cual resulta fundamental establecer los derechos y obligaciones de las 
visitas. Esta cuestión que se ha contemplado en forma minuciosa en la Reglamentación, establece 
específicamente los casos en los que la visita puede ser suspendida en su ingreso al penal y los períodos 
temporales permitidos para esa suspensión. 

Un tema relacionado con el derecho de recibir visitas de los reclusos es el de la requisa que se realiza a los 
visitantes, que lamentablemente, en algunas ocasiones, se convierte en un modo de presión del personal 
de seguridad y termina ocasionando el abandono del recluso por parte de sus familiares y demás visitantes. 
Por ello, el Reglamento ha establecido claramente que las requisas no pueden afectar la dignidad de las 
personas y que la Administración Penitenciaria debe procurar, en la medida de sus posibilidades, 
implementar mecanismos no manuales de revisión de las personas que ingresen al penal. 

También se ha procurado regular claramente la posibilidad de revisión de los objetos que las visitas pretendan 
ingresar, estableciendo que dicha revisión no podrá nunca destruirlos o inutilizarlos. 

Con relación a las entrevistas, se ha buscado establecer parámetros para las mismas y en lo posible fomentar 
la permisión por parte de las direcciones de los centros penitenciarios como forma de profundizar los 
vínculos del recluso con el mundo exterior. 

4. Otras relaciones con el exterior. En el entendido de que el recluso sólo está privado de su libertad y que 
la Constitución Política del Estado le reconoce sus demás derechos, el Reglamento ha buscado establecer 
otras formas de comunicación con el mundo exterior para aminorar los efectos que el encierro produce 
sobre la persona. 

De ese modo, se halla regulada la posibilidad de que los medios de comunicación ingresen a los centros 
penitenciarios a realizar informes sobre la situación de los mismos y a entrevistar a los reclusos, previa 
autorización de las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario, las mismas que tendrán la 
facultad de fomentar el ingreso de diversos medios de información como son periódicos, revistas, libros, 
etc. 

5. Trabajo y estudio. La Ley 2298 establece que el trabajo y el estudio son fundamentales para el 
cumplimiento de la finalidad resocializadora y en ese entendido, impulsa la creación de Juntas de Trabajo 
y Educación encargadas de controlar las actividades realizadas por los reclusos y de informar al Consejo 
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Penitenciario y al Juez de Ejecución de las mismas, a efectos de su clasificación y de la concesión de 
determinados beneficios. 

El Reglamento ha establecido un capítulo específico dedicado a regular con mayor detalle las actividades 
que estas Juntas deben desarrollar, los criterios para evaluar el trabajo, el estudio de los reclusos de forma 
objetiva y las distintas formas en que éstas deben pronunciarse. Es importante mencionar que se ha 
establecido la obligación que tienen para garantizar tanto a los reclusos como a la Administración, un 
verdadero control y seguimiento de las actividades desarrolladas. 

6. Mejoras. Se ha reglamentado el procedimiento y requisitos que deben cumplirse al momento de solicitar 
la autorización para mejorar la infraestructura del establecimiento. 

7. Régimen Penitenciario. Con relación al Régimen Penitenciario, se ha intentado esclarecer algunos 
puntos en cuanto al sistema progresivo, del mismo modo que se han establecido funciones claras para el 
Consejo Penitenciario. 
Del mismo modo que con las Juntas, se ha establecido para el Consejo Penitenciario, la obligación de 
realizar sus evaluaciones semestralmente, a la vez que emitir los informes que le fueran solicitados por el 
Juez de Ejecución. También se ha establecido el derecho de los reclusos de contar con una tarjeta personal 
de control que les permita tener certeza sobre las evaluaciones y clasificaciones realizadas por el Consejo. 

8. Conducción y Traslados. Aunque la Ley 2298 establece los momentos en los que puede efectuarse un 
traslado, resultaba importante tratar este tema en la Reglamentación, para establecer claramente que ni 
las conducciones ni los traslados pueden ser entendidas como sanciones disciplinarias a tiempo que 
determinar las responsabilidades de los funcionarios encargados de realizar el traslado. 

El capítulo referido al tema establece que la Administración Penitenciaria debe cumplir determinados 
procedimientos al momento de efectuar el traslado, el mismo que siempre debe ser autorizado por un Juez 
de Ejecución. 

9. Detención Domiciliaria. En lo que refiere a la detención domiciliaria, se ha buscado establecer en qué 
casos una enfermedad puede ser considerada como "en periodo terminal" para autorizarla. Del mismo 
modo, se ha buscado esclarecer el procedimiento que debe seguirse en los casos en que los reclusos soliciten 
acceder a esta forma de ejecución de la pena. 

2.4. LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA (LEY 2496 DE 4 DE 
AGOSTO DE 2003) 

La adopción de un sistema acusatorio quedaría trunca si no se otorga la atención debida a la función de 
defensa, pues sin un órgano capaz de resistir en igualdad de condiciones la acusación planteada por el fiscal 
y sometida a decisión del juez, perderia todo sentido la noción misma de juicio como mecanismo idóneo para 
administrar justicia. 

La realidad en Bolivia muestra la urgencia de contar con un cuerpo de abogados encargados de otorgar defensa 
legal gratuita y de calidad a todos los ciudadanos acusados de cometer un delito y que por cualquier causa no 
hubieren contado con un abogado para su defensa, ya que las estadísticas evidencian que más del 65% de las 
personas procesadas penalmente carecen de recursos económicos y por tanto acuden a servicios de defensa 
legal gratuita. 

En ese contexto, se hacía indispensable propiciar una institución encargada de otorgar defensa penal técnica 
adecuada como garantía de igualdad ante la ley y respeto escrupuloso del derecho inviolable a la defensa 
inherente a todo ciudadano. El Proyecto de Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública, como se señala en 
su Exposición de Motivos6

, tenía el reto de "responder al desafio de formar un cuerpo de abogados con 
mentalidad progresista que conjugue tres aspectos fundamentales: conocimiento, experiencia y vocación, 
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conjunto de funcionarios capaces de efectivizar la garantía de defensa en toda su extensión transfonnándola en 
motor de las otras garantías". 

Con la orientación anotada, la Ley de Creación del Servicio Nacional de Defensa Pública reconoce como 
lineamientos generales que la orientan, los siguientes: 

l. Considerar a la Defensa Pública como manifestación de la defensa técnica y no como auxiliar del 
Tribunal. Dejando claramente establecida la obligación del Defensor de lograr la solución más favorable 
al imputado y su total independencia y autonomía de gestión respecto a otras instancias o poderes estatales. 

2. Servicio extensivo a la totalidad del proceso penal. En concordancia con la Ley 1970, que considera 
a la fase de ejecución penal como parte integrante del proceso, se reafinna el derecho constitucional del 
imputado de recibir defensa desde el primer acto del proceso penal hasta la finalización de la ejecución de 
la pena. 

3. Servicio gratuito. Lo que implica por un lado, que el imputado debe recibir el servicio en fonna gratuita 
(debiendo reembolsar posterionnente los gastos en casos de solvencia comprobada) y por el otro, que el 
servicio está exento del pago de cualquier tipo de imposiciones para el cumplimiento de su función. 

4. Autonomía funcional de los defensores. A fin de que en el ejercicio de su función, los defensores 
puedan ejercer defensa sin restricciones y sin necesidad de supeditar sus decisiones a ninguna instancia, 
salvo el resguardo de los legítimos intereses de su defendido. 

5. Garantía de estabilidad laboral y remuneración acorde a la fnnción. Como fonna de garantizar la 
carrera en el Servicio, motivar al funcionario para el desarrollo de sus potencialidades y garantizar el 
mantenimiento y desarrollo de los objetivos de la institución. 

6. Régimen de derechos y obligaciones de los defensores. Como fonna de coadyuvar a la estabilidad de 
los defensores y garantizar al usuario del Servicio, el cumplimiento efectivo del mismo en los ténninos 
establecidos por la Ley. 

7. Establecimiento de Régimen Disciplinario acorde con el debido proceso. Como garantía para el 
ciudadano sobre el buen desempeño del funcionario y como garantía contra posibles arbitrariedades de 
los superiores para el Defensor Público. 

2.5. REGLAMENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 

En atención a que la aprobación de la Ley 2496 implicaba la creación de un nuevo Servicio Nacional y la 
consiguiente institucionalización del mismo, se hacía necesario contar con un Reglamento que, conservando 
la orientación y principales decisiones de la Ley, profundizara y clarificara ciertos aspectos contenidos en la 
misma. Con esta intención, el Proyecto de Servicio Nacional de la Defensa Pública, a lo largo de su articulado, 
regula los siguientes aspectos: 

1. Clarificación de la Estructura Organizacional del Servicio. Principalmente regula la confonnación y 
funcionamiento del Directorio y establece la estructura administrativa del Servicio. 

2. Establecimiento de reglas de selección de personal. Perfila al Viceministerio de Justicia como el 
encargado de promover la transparencia en la designación del Director Nacional y regula el procedimiento 
de selección de los integrantes de la estructura operativa del Servicio, organizado en tres fases: Convocatoria, 
Concurso de méritos y Examen de oposición. 

3. Establecimiento de Sistemas de Control del Servicio. A través de estándares de control del desempeño 
y regulación de las atribuciones de las Oficinas de Control del Servicio. 
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4. Regulación de los procedimientos para la determinación de la situación económica. Detenninando 
además los mecanismos para el reembolso de los gastos en los casos que corresponda. 

5. Explicitación de la regulación del sistema de Instructivos. Indicando su contenido a fin de garantizar 
que no se constituyan en presiones indebidas para el funcionario del Servicio. 

6. Revalorización de la función de defensa. Estableciendo el sistema de carrera del Defensor Público 
como garantía de estabilidad laboral. 

7. Priorización de la capacitación continua del funcionario. Mediante el establecimiento del Instituto 
de Capacitación de la Defensa Pública 

2.6. LEY PROCESAL PARA EL JUZGAMIENTO DE ALTAS AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL 
Y DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEY 2623 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2003) 

La Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la 
República, adopta un sistema oral de base acusatoria para la investigación y juzgamiento de Ministros de 
la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y 
Fiscal General de la República, en concordancia con el procedimiento establecido en la Ley 1970. La Ley 
fue promulgada el 22 de diciembre de 2003. 

2.7. NORMAS LEGALES EN ACTUAL TRATAMIENTO Y PENDIENTES DE APROBACIÓN 

Adicionalmente a las nonnas ya aprobadas, el Area de Desarrollo Legal de MSDlBolivia otorga asistencia técnica, 

con distintos grados de avance, en las normas siguientes: 

- Ley de Organización Judicial. Propuesta normativa que pretende contener en un único cuerpo, las 
nonnas orgánicas que rigen el funcionamiento del Poder Judicial, las mismas que en la actualidad se 
hallan dispersas por las sucesivas modificaciones introducidas por normas posteriores. A la fecha, el proyecto 
de ley se encuentra aprobado en la Cámara de Senadores y se halla en proceso de análisis en la Comisión 
de Constitución de la Cámara de Diputados (Cámara revisora). 

- Código Penal. Se cuenta con un documento base sobre la orientación que debería tener la refonna penal 
sustantiva a fin de adecuarse al Estado de Derecho, documento cuya consulta con sectores involucrados se 
ha iniciado desde el Viceministerio de Justicia. 

3. LECCIONES APRENDIDAS 

3.1. LA LEY POR SÍ MISMA NO PRODUCE CAMBIOS 

Una primer experiencia a transmitir a partir de este proceso de adecuación nonnativa, tiene que ver con la 
necesidad de abandonar el fetichismo normativo entendido en dos fonnas distintas: 

-La concepción "mágica" de que la ley, por su exclusiva sanción, producirá todos los efectos deseados, sin 
reparar en el contexto político -institucional en el cual nace; 

-La concepción "ética" de que el rediseño de las instituciones no necesita ningún cambio legislativo, ya 
que las leyes, si estuvieran bien aplicadas y los operadores judiciales lo hicieran con destreza y honestidad, 
serían suficientes para provocar todos los cambios necesarios. 

Los cambios nonnativos actuales son de fundamental importancia en los procesos de refonna, pero a la vez 
son insuficientes, puesto que necesitan acompañarse de un proceso de refonna más amplio, que incluya a los 
sectores involucrados y que asegure voluntad política para producir una verdadera transfonnación. Por ese 
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Por ello, podemos afirmar que la reforma en Bolivia ha sido mucho más profunda que el simple cambio de 
una ley por otra, puesto que se trata de un proceso en el que se ha tomado en cuenta la necesidad de adecuar 
la legislación a la Constitución Política del Estado y a los Convenios y Tratados Internacionales suscritos 
por Bolivia en materia de Derechos Humanos. 

En este nuevo contexto, la discusión sobre la importación de la ley carece de todo sentido y generalmente 
esconde actitudes conservadoras que no logran expresión como tales. El mejor ejemplo de esta afirmación es 
el establecimiento de tribunales con jueces ciudadanos, que con anterioridad a la entrada en vigencia plena 
del NCPP, recibía muchas críticas en sentido de que los ciudadanos bolivianos no estaban preparados para 
entender casos penales y que sólo los entendidos en derecho podían resolver este tipo de conflictos. Actualmente, 
la institución de los jueces ciudadanos se constituyó en uno de los cambios más reconocidos de la reforma, 
tanto por parte de la ciudadanía que respondió a la convocatoria para concurrir a los juicios orales, como de 
la ciudadanía en general, que considera que su presencia en los mismos es garantía de transparencia. 

3.3. EL DERECHO DEBE RECUPERAR LA PERSPECTIVA SOCIAL 

Se ha señalado que uno de los problemas de la normativa de nuestro país ha sido su alejamiento constante de 
la ciudadanía y podemos añadir, que a ese fenómeno ha contribuido la tendencia a observar el Derecho desde 
la perspectiva de los especialistas y no desde el ángulo de su utilización social. 

Ello no quiere decir que no sea imprescindible un saber y una práctica especializada, en éste como en 
cualquier otro campo institucional, pero la pérdida de perspectiva del uso social del Derecho ha contribuido 
a la expansión sin límite de los sistemas normativos. Si nos situamos en esa perspectiva, podemos observar 
que el uso del Derecho le impone límites a la expansión del sistema normativo, del mismo modo como ocurre 
en otros órdenes de la vida social (el lenguaje, por ejemplo)8. 

En ese sentido, el trabajo de Adecuación Normativa no puede reducirse a la asistencia técnica en el proceso 
de aprobación legislativa y más bien debe trascender ese ámbito en dos sentidos: 

-Conocer las necesidades reales de la ciudadanía y determinar a partir de ellas el tipo de modificaciones 
que deben realizarse en las leyes; 

-Difundir la normativa existente y las formas de hacer efectiva dicha normativa. De nada sirve un proceso 
de adecuación normativa que no es conocido por la sociedad. 

Por ello, la actividad técnica no debe divorciarse de la necesidad social, sino que debe trabajar por coadyuvar 
al mejoramiento de esa realidad. 

3.4. LA NECESIDAD DE SUPERAR LA ACURIA 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de acuria? Básicamente, a que debemos reconocer que el problema de 
la realidad normativa no sólo se refleja en el incumplimiento sistemático de la ley y de una organización social 
que prescinde en cuanto puede de ella, sino también en la ausencia o debilidad de quienes están llamados a 
aplicarla9

• 

Por ello hablar de la reforma a la justicia penal es hablar de una transformación integral, de la cual la parte de 
adecuación normativa ha sido sólo un elemento que no resulta suficiente para superar esa acuria a la que nos 
referimos. 

Para que el ciudadano recupere la confianza en la administración de justicia es necesario que adicionalmente 
a la reforma normativa se incentive la voluntad del cambio en los operadores del sistema, a la vez que ese 
cambio se difunda en forma amplia a la ciudadanía. 
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3.5. LA NECESIDAD DE CONTAR CON NUEVAS REGLAS DE CONVIVENCIA 

Hablar de una transformación en la justicia penal implica ir más allá del sistema de administración de justicia 
y buscar un verdadero cambio cultural. Por ello, la reforma a la justicia penal no puede concebirse como el 
cambio en sí, sino más bien como un primer paso hacia una cultura de paz. 

La adecuación de la normativa del sistema de enjuiciamiento penal a los mandatos constitucionales y a los 
Convenios y Tratados de Derechos Humanos, es un paso trascendente en la consolidación del Estado de 
Derecho, ya que su razón de ser se concentra en el momento de la aplicación de la ley penal, aquél en el que 
el poder del Estado cae con más fuerza sobre el individuo. 

Sin embargo de ello, todavía es necesario seguir avanzando en la construcción de nuevos mecanismos de 
resolución de conflictos que permitan a la ciudadanía contar con alternativas menos violentas que la pena, por 
lo cual es fundamental conocer las formas de resolución de conflictos ya existentes socialmente, aunque no 
plasmadas en la norma. 

El hecho de que la ciudadanía haya perdido confianza en la administración de justicia como instancia para la 
resolución de conflictos no implica que los conflictos interpersonales hayan desaparecido; justamente por ello 
resulta importante conocer las formas de resolución de esos conflictos fuera del ámbito judicial y reflexionar 
sobre la posibilidad de fortalecer los espacios alternativos. 

A la vez, resulta fundamental seguir avanzando en el camino que ya se ha comenzado a transitar tanto 
constitucionalmente como a través del NCPP, con relación a la posibilidad de aplicar la justicia comunitaria. 
La Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un país multiétnico y pluricultural y, como tal, 
reconoce la coexistencia de múltiples sistemas de justicia. El NCPP, en esa línea, ha aceptado la posibilidad de 
que las comunidades indígenas o campesinas resuelvan sus conflictos penales de acuerdo a sus normas 
comunitarias, en tanto y en cuanto no se violen derechos fundamentales de la persona. Es importante continuar 
en esta línea, justamente para generar esas nuevas normas de convivencia que se establezcan sobre la base del 
respeto mutuo, la igualdad y la paz social. 

3.6. LA INSEGURIDAD CIUDADANA NO SE COMBATE CON REFORMAS LEGISLATIVAS 

En los últimos años se ha instalado un discurso recurrente sobre los problemas generados por la "inseguridad 
ciudadana", con el que hemos tenido que convivir y que, evidentemente, ha influido el trabajo llevado adelante 
en el plano normativo. 

Muchas veces se ha culpado a la reforma procesal penal de los problemas de inseguridad que vive Bolivia 
pero, de la misma manera en que antes se decía que el discurso de la "norma importada" sirvió para encubrir 
intereses conservadores opuestos al cambio, el discurso de la "inseguridad ciudadana" se prestó para fines 
similares. 

En Bolivia más del 50% de los y las presas siguen esperando un juicio; es decir, siguen engrosando las filas de 
las y los presos sin condena, y, sin embargo, el principal blanco de ataque para solucionar la "inseguridad 
ciudadana" ha sido la constante critica al Régimen de Medidas Cautelares establecido por el NCPP. Se ha 
señalado la necesidad de superar el fetichismo normativo y, sin embargo, comprobamos con situaciones como 
ésta que es un objetivo sobre el que todavía se debe trabajar mucho. La reforma a las Medidas Cautelares, a 
través de un cambio normativo, ha sido una de las pocas propuestas de solución a la crisis de la inseguridad. 

Por otro lado, sabemos que la crisis de la inseguridad pocas veces tiene relación directa con el sistema penal 
y más bien tiene que ver con cuestiones estructurales como la crisis social y económica que afecta a la socie.dad. 
Las soluciones fáciles, efectistas y coyunturales son una buena respuesta coyuntural, pero no resuelven el 
problema de fondo. Por ello, cobra más importancia la necesidad de perfilar políticas serias de inclusión social 
y respuestas concretas a las necesidades de la población, que las más de las veces no tienen que ver con la 
respuesta violenta del sistema penal. 
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3.7. LA IMPORTANCIA DE RECONOCER EL CARÁCTER INTEGRAL DE LA REFORMA 

En los puntos desarrollado nos hemos referido a la necesidad de trascender el ámbito normativo y trabajar en 
otras áreas de importancia para lograr un verdadero cambio. A ello nos referimos cuando hablamos de reforma 
en su carácter integral. De nada sirve tener una normativa adecuada a los principios constitucionales si no 
contamos con la estructura adecuada para el cumplimiento de esa normativa, con operadores capacitados y 
conscientes de la importancia del cambio y, sobre todo, con información disponible para que la población sepa 
el estado en que se encuentran las leyes de su país. 

Por ello consideramos que el logro más importante, que es a la vez la lección más grande para seguir trabajando 
en la profundización de los cambios, es la certeza de que es necesario trabajar en equipo en forma coordinada, 
con líneas claras y en varios ámbitos de acción. La norma por sí sola no hace la diferencia, del mismo modo 
que no lo logran solas la capacitación, el fortalecimiento de las instituciones ni la difusión. 

---•••• NOTAS _._ •• -

1 Informe de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la H. Cámara de Dipuados elaborado en junio de 
2000, en ocasión de presentar al Pleno Camaral el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público para su 
consideración. 

2 De acuerdo al Informe Conjunto de la Comisión de Gobierno, Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial y 
Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados elaborado en ocasión de presentar al Pleno Camaral el 

Proyecto de Ley de Ejecución Penal y SuperviSión para su consideración. 

3 Ver artículo 11 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8 (2) de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, principios 17 y 18 del "Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión", ONU Doc. A/43/49 de 1988. 

4 Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), ONU 
Doc. A/40/53 de 1985 establecen que: "Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los 
adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos 

adultos" (regla 13.4) y regla 26.3 para menores condenados. 

5 Ver regla 26.1 de las Reglas de Beijing, ONU Doc./40/53 de 1985 . 

6 El artículo 5 (4) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece explícitamente que "los procesados 
deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 
adecuado a su condición de personas no condenadas"(ver asimismo el principio 8 del "Conjunto de Principios para la 

Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión", ONU Doc. A/43/49 de 1988). 

7 Informe de la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen 
Electoral de la Cámara de Senadores en ocasión de presentar al Pleno Camaral El Proyecto de Ley para su tratamiento 

legislativo. 

s Binder, Alberto. Reforma judicial y modernización del sistema normativo. 

9 Binder, Alberto. Op. Cit. 
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INTRODUCCIÓN 

En función de los mandatos y competencias detenninados por el Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), 
las instituciones que confonnan el sistema judicial adecuaron su misión, visión y estructura orgánica, a las exigencias 
de la nueva nonna enmarcada en el proceso de refonna judicial. 

La vigencia plena del NCPP, que para MSDlBolivia, Agencia Ejecutora del Programa de Administración de 
Justicia USAIDlBolivia, se constituyó en la Tercera Fase de trabajo, supuso, para el Area de Fortalecimiento 
Institucional, brindar asistencia técnica al proceso de adecuación y fortalecimiento de los cuatro operadores de 
justicia del pais: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policia Técnica Judicial. 

Con base en el NCPP, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley del Sistema Nacional de la Defensa Pública 
y otras disposiciones complementarias, la asistencia técnica brindada abarcó los siguientes aspectos: rediseño de 
las estructuras orgánicas, redefinición de las funciones, diseño de nuevos procesos y procedimientos, readecuación 
de infraestructura flsica, desarrollo de sistemas tecnológicos de infonnación, reubicación, contratación y 
capacitación de recursos humanos y la canalización de presupuestos adecuados. 

Aunque el fortalecimiento de las instituciones judiciales precisa más tiempo y mayores recursos para su 
consolidación, se han dado pasos importantes para que la refonna procesal penal de Bolivia sea aplicada 
correctamente desde la perspectiva de los operadores, quienes tienen nuevas misiones y visiones: el Fiscal es 
quien dirige funcionalmente la investigación coadyuvado por el Policía, el Defensor es quien asiste técnicamente 
al imputado y el Juez es quien decide en fonna imparcial, con base en las pruebas obtenidas. 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA 

Para la Tercera Fase, el Area de Fortalecimiento Institucional apoyó el proceso de implementación del NCPP a través 
de los siguientes objetivos estratégicos: 

- Modernizar y fortalecer las instituciones clave del sistema judicial de Bolivia, a fin de que superen sus debilidades 
institucionales de acuerdo a los lineamientos que se recomiendan en el Plan de Implementación Nacional para la 
Implementación y Morutoreo del NCPP.I 

Continuar el apoyo en la detenninación de necesidades y recursos para la implementación del NCPP, 
centrándose en cargos, infraestructura, equipamiento, sistemas automatizados y de comunicación. 

1.1. ESTRATEGIA 

La implementación de la nonnativa requirió la realización de talleres institucionales para la fonnulación del 
Plan Estratégico y las Programaciones Operativas Anuales, para dar prioridad a los objetivos y lineamientos 
estratégicos y a las nuevas instituciones creadas por esta nonnativa, en coordinación con los planes de trabajo de 
los organismos internacionales. 

1.2. INVOLUCRADOS 

Poder Judicial 
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Ministerio Público 

Defensa Pública 

Policía Técnica Judicial 

Viceministerio de Justicia 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

2.1. PODER JUDICIAL 

De acuerdo a la ley No 1178 de Administración y Control Gubernamental, las instituciones públicas deben cumplir 
con el Sistema de Programación de Operaciones, elaborando los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, 
para traducirlos en resultados concretos en el corto y mediano plazo. Esta programación que tiene carácter integral, 
puesto que incluye tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión, se 
realiza en forma anual. 

En ese sentido, para la gestión 2001, USAID/Bolivia a través de MSDlBolivia, brindó asistencia técnica 
especializada para la elaboración del Presupuesto necesario para la implementación del NCPP, para las partidas 
10000 Servicios Personales, 20000 Servicios No Personales, 30000 Materiales y Suministros, 40000 Activos 
Reales y 50000 Activos Financieros. Aunque se precisaba un monto mayor para la implementación del proceso 
acusatorio, el Poder Judicial logró que el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolse, como contraparte, Bs. 
34.106.921.29. 

Para la gestión 2002, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura desarrolló 
su Planificación Estratégica Institucional, con una ejecución presupuestaria de Bs. 37.062.452.78 de fondos del 
TGN, que resultaron, del mismo modo, insuficientes. 

Para la gestión 2003, los distritos judiciales demandaron la prioridad de acciones en las áreas de Infraestructura 
Judicial y Equipamiento Informático, contando con una ejecución presupuestaria de Bs. 38.609.356.97 provenientes 
del TGN. 

A pesar de que el Poder Judicial desembolsó un presupuesto adicional a partir de la gestión 2001 a12003, éste , 
resulto insuficiente para desarrollar plenamente la reforma procesal penal, conforme a las demandas existentes 
de, por ejemplo, mayor número de Asientos Judiciales, que conlleva necesidades de infraestructura, equipamiento, 
tecnología y recursos humanos. 

Precisamente en función de estas demandas presupuestarias no satisfechas, la cooperación internacional identificó 
determinadas áreas de trabajo para fortalecer el proceso de implementación, como ser: 

2.1.1. Asistencia técnica y apoyo presupuestario para la adecuación de Salas de Audiencia 

Las Salas de Audiencia, en el sistema oral, tienen una importancia fundamental, ya que en ellas se llevan a cabo 
los juicios orales, contradictorios y continuos en los que intervienen: el Tribunal de Sentencia compuesto por 
jueces técnicos y jueces ciudadanos, el fiscal, el imputado, el defensor, los testigos, policías investigadores y el 
público asistente. 

Para responder a esos requerimientos, el Poder Judicial impulsó la remodelación yen algunos casos, readecuación 
de determinados ambientes para la instalación de Salas de Audiencia previstas en sus Programaciones Operativas 
Anuales, coordinando con USAIDlBolivia a través de MSDlBolivia, la construcción civil y la dotación de mobiliario 
y equipo para Asientos Judiciales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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En los distritos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosi se implementaron once Salas de Audiencia 
Modelo que contribuyeron de manera eficiente al desenvolvimiento de los juicios orales que ingresaron a 
partir de la vigencia plena del NCPP. 

En algunos casos específicos, debido a la no constitución de Tribunales de Sentencia por falta de jueces 
ciudadanos, los juicios pasaron a otras jurisdicciones, por lo que se identificó a la Provincia Muñecas, Capital 
Chuma, para la dotación de mobiliario y equipamiento para una Sala de Audiencia. 

Del mismo modo, con la finalidad de fortalecer el NCPP y facilitar las prácticas docentes y estudiantiles de las 
Casas Superiores de Estudio en el proceso acusatorio, se equiparon Salas de Audiencia Modelo en las siguientes 
universidades: 

Sala de Audiencia de la Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas de la Universidad Mayor de San 
Simón: un mueble Tribunal Superior, un mueble Fiscal, un mueble Defensa, un mueble Operadora, un 
mueble Juzgado Declarante, una silla Operadora, cuarenta sillas Público, cinco sillas Tribunal Superior, 
seis Sillas Fiscal y Defensa. 

Sala de Audiencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Mayor de San 
Andrés: un mueble Juzgado Tribunal, un mueble Fiscal, un mueble Defensa, un mueble Operadora, un 
mueble Declarante, una Baranda Balaustrada, una Tarima de madera, una silla Operadora, cien sillas Público, 
cinco sillas Tribunal, seis Sillas Fiscal y Defensa. 

2.1.2. Implementación del Registro de Antecedentes Penales (RJAP) 

El Registro de Antecedentes Penales que es una institución que crea el NCPP en su Art. 440, depende del 
Consejo de la Judicatura y tiene a su cargo el registro centralizado de las siguientes resoluciones: 

- Sentencias Condenatorias Ejecutoriadas 
- Declaratorias de Rebeldía 
- Suspensión Condicional del Proceso 

A partir de esa información, la asistencia técnica brindada al Consejo de la Judicatura, para la implementación 
de esta entidad, estuvo enmarcada en el desarrollo de un sistema informático desarrollado por Neotec y la 
provisión de equipamiento para los nueve distritos del pais centralizado en la ciudad de Sucre. 

El Sistema de Registro de Antecedentes Penales tiene como función: centralizar, a nivel nacional, los 
antecedentes penales de todas las personas que tengan sentencias condenatorias; expedir de manera garantizada 
certificados de antecedentes penales y cancelar registros en los términos de prescripción de registro previstos 
en la ley. Para implementarlo, asi como el Sistema de Jueces Ciudadanos, USAIDlBolivia a través de MSDI 
Bolivia, entregó durante el 2001, los siguientes equipos: 

DINI~ del LPZ s.:z CU ORA P1'S ... TilA (:8J S<;R Total l!quIpo 

Computador IBM 
6 4 4 2 2 2 2 2 4 28 Net Vista A20 

Impresota Epson 
5 4 4 1 1 1 1 1 4 22 LQ570 

i 
Scanner 1 1 1 1 1 6 

Equipo por 
12 9 4 4 3 3! 3 9 56 Distrito 
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2.1.3. Réplica del sistema IAN{;S 

El sistema IANUS o Sistema de Seguimiento de Causas Penales y Estadisticas Judiciales del Área Penal, es 
una base de datos creada para el seguimiento de causas. Está en funcionamiento desde septiembre de 1996 
y se constituye en una herramienta útil de trabajo para los jueces, quienes, a través del sistema, cuentan con un 
reparto eficiente de causas, el seguimiento de las mismas y la generación de infonnación estadística veraz que 
contribuye a la disminución de la retardación de Justicia. 

En Junio de 2001, durante la aplicación anticipada de la ley 1970, la versión 2.0 del sistema IANUS fue 
instalada en todos los distritos para posibilitar la coexistencia de diversos códigos en una misma base de 
datos. 

A fines del 2002, a través del proyecto JURlS, el sistema IANUS versión 3.0 se instaló en todas las salas de la 
Corte Suprema de Justicia del país, posibilitando además, la publicación de los Autos Supremos en intranet e 
internet. 

Actualmente, el sistema IANUS recibe y reparte procesos para el Área Civil y Social de los distritos judiciales 
y posibilita la coexistencia de procesos penales, civiles y sociales en una misma base de datos. Alcanza un alto 
grado de aceptación y utilización del sistema, reflejados en los más de 100 usuarios día. 

Objetivos del IANUS: 

El sistema IANUS fue creado con los siguientes objetivos: 

- Ingreso y registro de expedientes 
- Distribución equitativa de expedientes en las diversas instancias 
- Registro de acciones efectuadas dentro de cada instancia 
- Registro y control de partes 
- Registro y manejo de documentos en fonna segura y confiable 
- Consulta de ubicación de expedientes 
- Reporte de estado de expedientes 
- Elaboración de estadísticas 

¿A quiénes es útil? 

- Funcionarios judiciales encargados de la recepción, registro y reparto de causas penales 
Jueces encargados de administrar justicia 

- Secretarios, actuarios y auxiliares encargados de apoyar las labores judiciales en el área penal 
- Vocales encargados de administrar justicia y fiscalizar el trabajo de los jueces 
- Miembros del Consejo de la Judicatura encargados del Área Jurídica 

Público que requiere infonnación judicial en tiempo real 
Analistas que usan estadísticas judiciales 

¿Para qué sirve? 

- Registrar y repartir de manera transparente las causas ingresadas en el área penal 
- Ofrecer a vocales, jueces, secretarios, actuarios y diligencieros una herramienta computarizada de 
seguimiento del proceso judicial 
- Ofrecer a funcionarios judiciales y público en general una base de datos sobre causas penales 
- Ofrecer estadísticas judiciales 
- Llevar un control de los participantes en los procesos judiciales 
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Características: 

- IANUS es un sistema sólido, eficiente, integrado y abierto, con resultados concretos desde que comenzó 
su desarrollo. 

- IANUS pertenece al Poder Judicial y su desarrollo y mantenimiento lo realiza un equipo de trabajo 
formado por funcionarios propios. 

2.1.4. Implementación de la Central de Notificaciones 

Con el objetivo de implementar plenamente el Art.61 del NCPP en lo que se refiere al sorteo de jueces ciudadanos, 
se prestó asistencia técnica al Consejo de la Judicatura para el desarrollo de un software denominado "JUECES", 
que permite a partir de la obtención del Padrón Electoral proporcionado por la Corte Nacional Electoral, una 
depuración de todos los ciudadanos mayores a 25 años que no sean impedidos de poder ejercer ese mandato. 

Este sistema informático es complementario al sistema de seguimiento de causas penales y estadísticas judiciales 
IANUS y se encuentra operando en todos los distritos del país. El equipamiento para la ejecución del software 
fue proporcionado en su integridad por USAIDI Bolivia, a través de MSDlBolivia. 

2.1.5. Implementación del Sistema de Liquidación de Causas 

Las Disposiciones Transitorias del NCPP, en su Art. 4to., referidas a las disposiciones orgánicas transitorias, 
establecen que una vez recibidas las causas, los juzgados y tribunales liquidadores, tratándose de procesos sin 
actividad procesal, dispondrán su publicación en un medio de circulación nacional, conminando a las partes 
para que en el plazo de tres meses continúen el proceso, bajo advertencia de declarar extinguida la acción 
penal. 

Con base en ese Artículo, se proporcionó asistencia técnica y financiamiento al Consejo de la Judicatura, tanto 
para la elaboración de listas de causas sin movimiento como para su publicación, en tres oportunidades, en 
medios de circulación nacionaL 

Del mismo modo, se realizaron varios talleres para la determinación de estrategias de Liquidación de Causas 
en movimiento del anterior sistema, con la Corte Suprema de justicia, el Consejo de la Judicatura y la 
Fiscalía General de la República, fruto de los cuales se determinó: 

l. Concluir con el relevamiento estadístico en cada uno de los Juzgados de Cochabamba, La Paz y Santa 
Cruz. 

- Aplicar un formulario único que permita conocer el número de casos radicados en cada Juzgado. 

Conocer el estado de tramitación de cada uno de las casos. 

- Conocer el número de fiscales asignados a cada Juzgado. 

2. Organizar e implementar una Comisión Nacional "Operativa Técnica" conformada por un representante 
del Poder Judicial y uno del Ministerio Público para coordinar, controlar, monitorear y evaluar la marcha y 
conclusión del proceso de Liquidación. 

3. Organizar e implementar una Comisión Distrital "Operativa Técnica" conformada por un representante 
del Poder Judicial y uno del Ministerio Público para coordinar, controlar, monitorear y evaluar la marcha y 
conclusión de la Liquidación. Esta Comisión tendrá la siguiente misión: 

Revisar y verificar la información estadística. 
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Dar prioridad conjuntamente el Juez de Partido o Instrucción y el Fiscal asignado, a los casos de 
mayor relevancia social. 

- Redefinir la carga de trabajo y la distribución, de acuerdo a las real disponibilidad de jueces y fiscales. 

4. Establecer el Sistema de Monitoreo y Evaluación para asegurar las acciones y medidas que pennitan 
cumplir los objetivos o tomar medidas oportunas para reconducir las actividades. 

En apoyo a un Auto Supremo promulgado por la Corte Suprema de Justicia, a partir de agosto de 2003 se dio 
lectura a edictos de las causas en movimiento en radios de todo el país, en el marco de la Campaña de 
Comunicación e lnfonnación del NCPP y con el objetivo de descongestionar con mayor rapidez el régimen 
procesal anterior. 

2.1.6. Evaluación integral de la aplicación plena del NCPP 

El Comité Ejecutivo de Implementación (CEI), confonnado por representantes de las instituciones más 
importantes del sector justicia, acordó en una reunión del 11 de Septiembre de 2001, efectuar un Taller de 
Trabajo con el objeto de evaluar los primeros meses de vigencia plena del Nuevo Código de Procedimiento 
Penal (NCPP). A fin de asegurar el funcionamiento efectivo del nuevo sistema y coadyuvar en su consolidación, 
esta conferencia reuniría a los operadores del sistema de administración de justicia para identificar los problemas 
surgidos en la implementación y aplicación cotidiana del NCPPy luego buscar soluciones para estos problemas. 

En coordinación con el Area de Desarrollo Legal de MSDlBolivia, se realizaron del 16 al 18 de octubre de 
2001, las Jornadas de Evaluación Integral de la Aplicación Plena del Nuevo Código de Procedimiento Penal, 
en el Hotel Europa de La Paz, en las que participaron las cuatro entidades operadoras de justicia, con mas de 
80 representantes. 

Metodología utilizada en el desarrollo de las Jornadas 

La tarea de identificación de los problemas y soluciones, que involucró a distintas instituciones del sector 
justicia con distintas funciones y misiones, fue organizada por etapas: a cada institución participante se le 
proveyeron instrucciones sobre cómo prepararse para el Taller y estas instrucciones orientaron la identificación 
de problemas alrededor de cinco temas clave: Relación Ministerio Público/Policía, Estructura Liquidadora, 
Medidas Cautelares, Juicio, Salidas alternativas y Relaciones Interinstitucionales. 

Octubre 16, 2001: Identificación del Problema.- El primer día de la conferencia los participantes fueron 
distribuidos por institución para revisar su trabajo preparatorio y para orientarse respecto a los problemas 
desde una perspectiva institucional. Con este conocimiento, los participantes fueron divididos en seis mesas 
de trabajo, identificadas por un color y un tema principal: 

Mesa Roja: 
Mesa Amarilla: 
Mesa Blanca: 
Mesa Anaranjada: 
Mesa Verde: 
Mesa Azul: 

Relaciones Ministerio Público/Policía 
Salidas Alternativas 
Juicio 
Estructura Liquidadora 
Relaciones Interinstitucionales 
Medidas Cautelares 

En una ardua sesión, cada grupo identificó los problemas relacionados con el tema principal asignado a su 
color. El proceso de identificación fue diferente en todas las mesas, pero al final todos los grupos de trabajo 
finalizaron con una lista de problemas. Cada grupo de trabajo tuvo un facilitador que condujo el proceso y 
mantuvo un registro del mismo. 

Octubre 17, 2001: Establecimiento de Prioridades y Desarrollo de Soluciones.- El segundo día de trabajo 
comenzó con la votación interinstitucional de cada grupo de trabajo para identificar problemas prioritarios a 
ser resueltos en primera instancia. 
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Con los problemas identificados y priorizados un día antes, los grupos de trabajo procedieron a buscar soluciones. 
A diferencia del día anterior, donde los participantes fueron instruidos de no juzgar o discutir en profundidad 
los problemas identificados por los participantes de su grupo de trabajo, las sesiones dedicadas a la solución de 
problemas fueron ocupadas con un animado intercambio de opiniones, faceta normal en todo proceso de 
construcción de consensos. Al final del segundo día, cada grupo de trabajo produjo un conjunto de problemas 
y soluciones que representaron consensos interinstitucionales a nivel de operador. 

Octubre 18, 2001: Ultimo Reporte. El tercer día los participantes seleccionaron un relator para presentar el 
trabajo que completó el grupo un día antes. Cada relator presentó con ayuda audiovisual, un sumario de 
problemas y soluciones desarrollado por su grupo el día anterior. Los documentos preparados por cada grupo 
fueron también reunidos, fotocopiados y distribuidos a todos los participantes de la conferencia. 

Evaluación de las Jornadas 

Antes de dejar la conferencia, se solicitó a los participantes evaluar el evento respondiendo a una serie de 
preguntas abiertas. Además del consenso general sobre la identificación de problemas y propuesta de soluciones, 
los resultados de las evaluaciones completadas por los participantes del taller apuntaron hacia la necesidad de 
continuar con el proceso de identificación y respuesta a los problemas conforme el NCPP vaya implementándose. 

Se recogieron comentarios positivos sobre la iniciativa de identificación conjunta de problemas y las soluciones 
desarrolladas. Estas respuestas significaron una fuerte validación para el objetivo del taller y permitieron 
afirmar que a cinco meses de la vigencia plena del NCPP, existía una gran predisposición por parte de los 
operadores para trabajar unidos en la búsqueda de los correctivos necesarios para garantizar una operación 

. óptima del nuevo sistema. 

Los comentarios negativos recogidos de las evaluaciones se relacionaron principalmente con el deseo decontar 
con más tiempo para la tarea encomendada: 35% de las respuestas indicaron que el tiempo otorgado fue muy 
corto, mientras el 28% de los encuestados no respondió a todas las preguntas sobre aspectos negativos de los 
métodos y procedimientos usados por la conferencia y el 5% citó otros temas. 

2.1.7. TRIBUNAL COl'iSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional, como órgano del Poder Judicial, genera información de jurisprudencia de mucha 
utilidad para lo operadores para llevar adelante los procesos. En ese contexto y en respuesta a la solicitud del 
Presidente de esa institución, el PL480 a través de MSDlBolivia, asignó fondos para la contratación de dos 
consultores para la sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y sistematización legal y Gaceta 
Constitucional. A la fecha se tiene avanzado el trabajo en un 70% restando un 30% que será concluido en la 
gestión 2004. 

Dentro el ámbito del fortalecimiento se financió también la elaboración de materiales de difusión de las funciones 
del Tribunal Constitucional y los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

2.2. MINISTERIO PÚBLICO 

2.2.1. Asistencia técnica en el desarrollo de planes operativos y presupuestos 

Conforme a la ley No 1178 de Administración y Control Gubernamental, las instituciones públicas deben 
cumplir con el Sistema de Programación de Operaciones que traduce los objetivos y planes estratégicos de 
cada entidad. En ese entendido, se prestó asistencia técnica en los siguientes aspectos: 

Durante la gestión 2001 se apoyó la elaboración del presupuesto para la implementación del NCPP, 
el mismo que fue desembolsado con retraso. De un presupuesto programado de Bs.63.269.229.19, se 
ejecutaron Bs. 52.642.226.59. 

MEMORIA 2001·2003 -------



• 

11 Fortalecimiento Institucional 

- En la gestión 2002, se apoyó a la Dirección Administrativa Financiera de la Fiscalía General de la 
República en las partidas necesarias para el funcionamiento integral del Ministerio Público, el mismo que 
fue ejecutado presupuestariamente en Bs. 69.267.930.64, de un presupuesto programado de 
BS.79.090.435.00. 

Del 17 al19 de septiembre del 2002, la Fiscalía General de la República, en coordinación con elArea de 
Fortalecimiento Institucional, realizó talleres de Planificación Estratégica Institucional y de Programación 
Operativa Anual 2003 del Ministerio Público, con los siguientes objetivos institucionales: 

Objetivo General 

Consolidar las reformas en el ámbito de la administración de justicia y lograr las condiciones necesarias 
para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público. 

Objetivos de Gestión 

Implementar políticas, planes y programas efectivos de lucha contra la criminalidad y la persecución 
penal que aseguren la paz social, la preservación del Estado de Derecho, la solución del conflicto y la 
seguridad ciudadana. 

- Implementar Unidades Estratégicas para la lucha contra la impunidad, la corrupción, defensa de los 
Derechos Humanos, lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado. 

Implementar el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para establecer de manera técnico - científica 
la verdad de los hechos delictivos. 

- Implementar la Inspectoria, el Consejo Nacional del Ministerio Público y el Tribunal Nacional de 
Disciplina a fin de asegurar la evaluación, fiscalización y control de desempeño de los fiscales. 

- Fortalecer y modernizar la gestión del Ministerio Público para asegurar la eficiencia y eficacia de su 
desempeño. 

- Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para la dotación de medios e instrumentos para el 
adecuado cumplimiento de la función penal persecutoria. 

Gestionar la dotación de mayor número de fiscales que aseguren la investigación y la persecución penal 
de los delitos. 

- Brindar soporte técnico y científico para la función acusadora de los fiscales, implementando programas 
de capacitación y asistencia técnica permanente y especializada. 

- Implementar la Carrera Fiscal y el escalafón que sustentan el ejercicio, control y evaluación de los 
fiscales del Ministerio Público. 

Para la gestión 2003, el presupuesto ejecutado fue de Bs. 74.533.322.00 de un presupuesto programado de 
Bs.80.396.959.00. 

Para la gestión 2004, en función de los objetivos General y de Gestión, el Ministerio Público solicitó un 
presupuesto de Bs. 176.866.003.00, de los cuales Bs. 170.866.003.00 serán financiados por el Tesoro General 
de la República y Bs. 6.000.000.00 saldrán de Fondos Propios. 
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2.2.2. Réplica del sistema INSPECTOR en las Fiscalías de Distrito y en la PTJ de Cochabamba y la de 

Santa Cruz 

El Sistema INSPECTOR (Sistema de Información Integrado de Seguimiento de Causas Penales e Investigación 
Criminal) se constituye en una herramienta de trabajo de la Fiscalía y la Policía y permite a ambas instituciones, 
planificar y hacer seguimiento a actividades de investigación. 

¿Qué se puede hacer con el INSPECTOR? 

- Registrar todas las causas penales 
- Realizar seguimiento de casos 
- Organizar el trabajo de los fiscales e investigadores 
- Producir documentos y requerimientos 
- Programar actividades investigativas 
- Producir informes mediante el uso de plantillas 

Además, permite buscar y recuperar información por: 

- Fechas 
- Tipos de delito 
- Nombre del denunciante y denunciado 
-No. de caso 
- Relacionar delitos cometidos por los mismos autores 
- Consultar los modus operandi 
- Conseguir diversas estadísticas 

Ventajas: 

El Sistema INSPECTOR ofrece muchas ventajas a los fiscales e investigadores puesto que puede producir 
documentos con plantillas predefinidas, lo que se constituye en un ahorro de tiempo considerable, y puede 
proporcionar toda la información que se requiera para una investigación. 

Del mismo modo, la investigación de personas con relación a casos y delitos está disponible en forma inmediata. 

¿Cómo opera? 

El Sistema INSPECTOR, al ser un sistema integrado, debe estar instalado en una red que tenga un servidor 
con Sistema Operativo Linux que se escogió porque brinda mayor seguridad contra accesos no autorizados. 

En una terminal se registran las denuncias con todos los datos y éstas se reparten o asignan, por sorteo 
automático, a un fiscal y a investigadores, quienes programan sus actividades de investigación en forma 
computarizada. 

Una vez concluida la investigación (Etapa Preparatoria) la información pasa a manos del fiscal para su 
procesamiento en el formato del Sistema IANUS. 

Componentes: 

El Sistema INSPECTOR tiene los siguientes Módulos: 

- Módulo de Operaciones 

En este Módulo se introducen las denuncias con todos los elementos referidos a: datos del denunciado, 
datos del denunciante, delitos denunciados. 
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El Módulo posibilita el sorteo para asignar fiscales e investigadores y permite definir y programar 
actividades de investigación. 

- Módulo de Consultas 

Este Módulo es exclusivo para realizar consultas a la base de datos en cuanto a: personas, armas robadas, 
vehículos, denuncias. Cada consulta posee una pantalla de parámetros o filtros donde uno puede definir 
las búsquedas de acuerdo a sus requerimientos. 

- Módulo de Reportes de Seguimiento 

Este Módulo permite hacer seguimiento de los casos, denuncias, actividades, detenidos, etc . 

- Módulo de Reportes de Información Criminal 

Este Módulo permite obtener estadísticas y acceder a datos que permitan detectar similitudes en delitos 
cometidos. 

- Módulo de administración del Sistema 

Este es el Módulo donde se definen los parámetros de operación del sistema, tales como: usuarios, 
geografia, etc. 

¿Dónde funciona? 

Actualmente el Sistema INSPECTOR se halla funcionando en los siguientes distritos: 

- Fiscalía de Sucre 
- Fiscalía de La Paz (Próximo a instalarse) 
- PTJ de Santa Cruz 
- PTJ de Tarija 
- PTJ de Sucre 

2.2.3. Asistencia técnica para la implementación del Instituto de Investigaciones Forenses 

En el marco del Nuevo Código de Procedimiento Penal, en su Art. 75 Y la Ley Orgánica del Ministerio 
Público en sus Arts. 80, 81, 82 Y 83, el Ministerio Público se constituye en el órgano acusador encargado de 
conducir la investigación de los hechos delictivos para sustentar la hipótesis acusadora durante el juicio. 

En ese contexto, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se torna en una herramienta de trabajo 
indispensable para el Ministerio Público, por cuanto se trata del respaldo científico de la investigación. La 
realización de estudios científico técnicos sobre los elementos de convicción encontrados, permite obtener 
pruebas irrefutables desde el punto de vista técnico, por cuanto es la ciencia la que demuestra un hecho. Por 
lo mismo, se requiere que los profesionales que formen parte del IDIF sean altamente capacitados y éticamente 
intachables, para que esas pruebas solo respondan a la verdad. 

USAIDlBolivia, a través de MSD, brindó asistencia técnica para realizar un estudio integral de la problemática 
forense en Bolivia, a través de la contratación de un consultor internacional, quien realizó un diagnóstico de 
funcionamiento de los laboratorios policiales y establecimientos forenses. El consultor formuló el informe 
final respectivo del IDIF, el mismo que fue presentado elIde marzo de 2002 a las autoridades del Ministerio 
Público y la Cooperación Internacional, recomendándose: 

1. Respecto a la Infraestructura locativa 
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- Suscribir un convenio interinstitucional con el Hospital de Clínicas de La Paz y realizar la adecuación 
y dotación de la Morgue del mismo. 
- Realizar un inventario de las morgues de las capitales de Departamento; firmar convenios 
con el sector salud y remodelar-adecuar y dotar las mismas. 

Realizar un inventario de las sedes de las fiscalías de Distrito para prever las 
remodelaciones y las adecuaciones para los consultorios de los médicos peritos. 
- Tomar en arriendo las instalaciones locativas para el adecuado funcionamiento de la 
regional piloto de La paz- El Alto. 

2. Respecto al Personal 

- Agilizar el nombramiento de los Jefes de División y del personal de peritos para la 
Dirección Regional de La Paz-El Alto (Regional piloto). 
- Brindar estabilidad a los funcionarios nombrados, así como capacitación en los aspectos 
de prueba pericial, manejo de la evidencia fisica, manejo en cortes, autopsias médico
legales, dictámenes sobre lesiones personales, delitos sexuales, cálculos de edad y 
embriaguez. 

3. Dotación para los laboratorios 

- Obtener de la Cooperación Internacional y del presupuesto para la Fiscalía General, el 
dinero para la dotación instrumental de los laboratorios con destino a la Regional piloto 
de la Paz y el Alto. 

4. Normalización 

- Solicitar al Fiscal General de la Nación la firma de Resoluciones reglamentarias para el 
IDIF que formalicen la estructura organizacional, la planta decargos (con denominaciones 
forenses), el Manual de Funciones por Dependencias, el Manual de Requisitos y Funciones 
por Cargos, y los Manuales de Procedimientos por Laboratorios y Dependencias. 

5. Presupuesto 

- Solicitar al Ministerio de Hacienda, el presupuesto necesario para asignar partidas 
propias para el IDIF, con el propósito de comprar reactivos que permitan la realización de 
análisis científicos. 
- Suspender el cobro por la prestación de los servicios periciales, de acuerdo con el 
principio de gratuidad de la justicia y con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público. 

6. Cooperación Interinstitucional e Internacional 

- Reactivar los convenios interinstitucionales y hacerlos operativos, para que el 
INLASA y las Universidades faciliten a los peritos sus instalaciones y equipos. 
- Buscar más cooperación internacional para la dotación de laboratorios y capacitación 
de los peritos. 

7. Posicionamiento Institucional 

- Diseñar e implementar estrategias para la sensibilización de los congresistas y del 
gobierno con el fin de obtener mayores recursos para el IDIF. 
- Realizar un cronogramas de actividades para que la comisión encargada haga el 
seguimiento respectivo e informe periódicamente al Fiscal General. 
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- El Fiscal General de la República emitirá informes periódicos (mínimo cada 4 meses) 
sobre el desarrollo y el funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses. 

Para llevar adelante el proceso de implementación se brindó asistencia técnica al Ministerio Público en las 
siguientes actividades iniciales: 

- Incorporación, en el Presupuesto 2001 del Ministerio Público, de Ítemes para el funcionamiento inicial 
deIIDIF. 
- La Resolución Administrativa 002/2002 firmada por el Fiscal General de la República, de fecha 15 de 
abril, con la siguiente estructura: 

1. Dirección Nacional IDIF 
2. División de Laboratorio Clínico 
3. División de Laboratorio Criminalístico 
4. División de Medicina Forense 
5. División de Desarrollo Organizacional y Planificación 
6. Comité de Coordinación 
7. Comité técnico 
8. Unidad Administrativa Financiera 
9. Oficinas Regionales 
10. Oficinas Distritales 
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- Elaboración y aprobación de instrumentos de organización del Instituto de Investigaciones Forenses: 
Organigrama General, Manual de Organización y Funciones (unidades organizacionales), Manual de 
Descripción de Cargos (puestos de trabajo), Manual de Procedimientos de Reposición de Inventarios de 
Insumos de los Kits de Intervención, Reglamento de Gestión de Personas y Bíptico de presentación del 
IDIF. 

-La elaboración y aprobación de instrumentos operativos del Instituto de Investigaciones Forenses, como: 
Manual de Autopsias, Protocolo de Autopsias, Manual de la Cadena de Custodia, Reglamento de 
Funcionamiento para Médicos Forenses, Servicios que Prestará el IDIF, Manual de Unidad de Atención a 
la Víctima, Manual de Organización y Procedimientos y Guía Forense de Medicina Rural. Del mismo 
modo, se firmó un convenio con la Asociación Nacional de Psicólogos Forenses y con la Alcaldía de Sucre, 
para la cesión de una trabajadora social para el IDIE 

-La Atención Primaria en Salud: Levantamiento de cadáver, actuación del médico rural y del médico 
forense en la escena de los hechos, psiquiatria forense. 

-El Funcionamiento de la Oficina Nacional del IDIF ubicada en la ciudad de Sucre. 

-Gestión para hacer alianzas estratégicas con psicólogos forenses y el Servicio Departamental de Salud de 
las ciudades de La Paz y Sucre. 

-La Adquisición de Kits de investigación criminal. 

-El Perfil de Proyecto del IDIF presentado a la Cooperación Internacional, para la implementación del 
Proyecto Piloto en La Paz, el mismo que fue aprobado y será implementado hasta septiembre del 2004. 

2.24. Implementación de la Plataforma de Atención al Público 

El Programa de Plataforma de Atención al Público (PAP) que estará funcionando el primer trimestre de 2004 
y que dependerá directamente de la Fiscalia General de la República, fue creado para recibir y canalizar 
denuncias y querellas del público, así como para facilitar la conciliación de delitos menores y para proporcionar 
información a abogados e interesados en general, a través de la Ventanilla Unica para la Recepción de Denuncias. 

Los objetivos generales del PAP son: ejercer el control funcional de causas, que permitirá contar con estadísticas 
confiables, ofrecer una adecuada atención a la víctima y repartir sistemáticamente causas a fiscales de Materia. 

Objetivos específicos: 

-Recibir y canalizar las denuncias, querellas, quejas y denuncias disciplinarias del público, así como 
proporcionar información a abogados e interesados en general. 
-Controlar las causas ingresadas a través de la PTJ 
-Eliminar la distribución arbitraria de causas 
-Vincular a la víctima a Programas de Atención a la Víctima 
-Desconcentrar la carga procesal 
-Efectuar conciliaciones menores 
-Dar orientaciónjuridica al público 
-Desconcentrar la carga procesal 

Para la implementación de la PAP USAIDIBolivia, a través de MSDIBolivia, dotó del siguiente equipamiento 
a los distritos de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre: 
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20 Bancas para espera 

5 Gaveteros con rieles 

5 Mostrador en semicírculo 

5 Mesa 

50 Sillas para mesa 

15 Mostradores para tollelería 

10 Sillas secretaria les 

2.2.5. Asistencia técnica para el Programa de Atención a la Víctima 

En función delArt. 14 numerales 4 y 7 Y delArt. 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de los Arts.76 
y 77 del NCPP, el Ministerio Público también cumplirá funciones de protección, información y orientación a 
la víctima. 

En función de esa normativa se brindó asistencia técnica para la creación del Programa de Atención a la 
Víctima (PROSA VI) orientado a brindar información, orientación y asistencia a toda persona que ha sido 
víctima de un delito. Comprende el asesoramiento legal, tratamiento psicológico, la asistencia médico forense, 
la asistencia social y gestión de ayuda, coordinación o derivación ante otras instancias pertinentes de apoyo y 
la asistencia social. 

El PROSAVI funciona actualmente en la Paz (con una oficina ubicada en la calle Indaburo) la misma que es 
atendida por cinco médicos forenses, un psicólogo, un psiquiatra, un fiscal de Menores, un fiscal de Familia y 
un radiólogo. Del mismo modo, la ciudad de Sucre cuenta con una oficina que es atendida por dos médicos 
forenses y un psicólogo. 

USAIDlBolivia, a través de MSDlBolivia, fortaleció ambas oficinas con el siguiente equipamiento: 

1 Escritorio Ejecutivo 

7 Escritorio Semi-Ejecutivo 

16 Sillas para visitas con brazos 

1 Mesa de reuniones 

12 Sillas para mesas de reuniones sin brazos 

3 Bancas para espera 

2 Gavetero con rieles 

1 Juego de Living 
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CANTIDAD DESCRIPCION IlE.L elEN 
, 

1 Silla Ejecutiva 

7 Silla Semi-Ejecutiva 

1 Ecó grafo ALOKA SSO-500 

1 Equipo RAYOS X EMIC LlMEX MKT 100 

1 Chasis 18 x 24 EMIC LlMEX 

1 Chasis 24 x 30 EMIC LlMEX 

1 Chasis 30 x 40 EMIC LlMEX 

1 Chasis 13 x 18 EMIC LlMEX 

1 Chasis 35 x 35 EMIC LlMEX 

1 Chasis 35 x 43 EMIC LlMEX 

2 Biombos 

2 Mesas Ginecoló gicas 

1 Lánpara cuello de ganso 

1 Pantalla para Rayos X 

2 Cánaras fotográicas SONY OSC-P71 

1 Televisor SONY 29FS100 

2 Grabadoras reporteras SONY TCM-3 

1 Videograbador SONY LX77S 

2.2.6. Asistencia técnica al funcionamiento de la Inspectoría General 

El Art. 84 de la Ley Orgánica del Ministerio Público determinó la creación de la Inspectoría General como el 
órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento del Ministerio Publico, para asegurar y promover la 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus fines. 

Para cumplir ese propósito, la Inspectoría General contrató una Consultora encargada de elaborar el Reglamento 
de la Inspectoría General, el cual se halla en proceso de aprobación por parte del Fiscal General de la República. 

Los aspectos sobresalientes del trabajo de Consultoría son: 

l. La Inspectoría General está conformada por: 

a) Inspector General 
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b) Jefe del Departamento de Inspecciones 
c) Jefe del Departamento de Investigaciones 
d) Jefe del Departamento de Planificación y Administración de Informes 
e) Inspectores 
f) Investigadores 
g) Personal Administrativo y de Apoyo 

2. Los funcionarios jerárquicos y técnicos de la Inspectoría General serán responsables civil, penal y 
administrativamente, de los resultados que emeIjan de sus decisiones y acciones en el ejercicio de su cargo 
y estarán sujetos a las disposiciones internas del Ministerio Público. 

3. Las atribuciones de la Inspectoría General son las siguientes: 

a) Velar por el correcto funcionamiento del Ministerio Público para asegurar y promover la eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de sus fines, a través de la ejecución de inspecciones e investigaciones. 

b) Participar en la formulación y desarrollo de las políticas y estrategias de la institución y aportar 
información para la elaboración del presupuesto anual. 

c) Establecer prácticas para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas de conducta 
vigentes destinadas a promover la eficiencia y eficacia operativa de la institución y la confianza pública 
en la misión del Ministerio Público. 

d) Recibir denuncias, disponer la realización de investigaciones de oficio o por denuncia y sustentar las 
acusaciones contra los fiscales, hasta la jerarquía de fiscales de Distrito, y funcionarios técnicos y 
administrativos del Ministerio Público, por la comisión de faltas disciplinarias. 

e) Rechazar, sin trámite alguno, las denuncias contra fiscales y funcionarios del Ministerio Público por 
la comisión de faltas disciplinarias e irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, cuando 
éstas sean infundadas. 

f) Presentar denuncias ante la autoridad competente, contra fiscales y funcionarios técnicos y 
administrativos del Ministerio Público, cuando como producto de una inspección o investigación, se 
tengan suficientes elementos de sospecha sobre la comisión de delitos en el ejercicio de su función o 
con ocasión de ella. 

g) Proporcionar información al denunciante sobre la marcha de las investigaciones y/o del proceso 
disciplinario. 

h) Emitir informes anuales al Fiscal General y al H. Congreso Nacional, cuando éstos lo soliciten, sobre 
el funcionamiento y logros de la Inspectoría General y sobre el estado del Ministerio Público. 

i) Emitir informes de inspección e investigación al Fiscal de Distrito correspondiente y al Fiscal General. 

j) Administrar el funcionamiento de la Inspectoría General, asegurando que su actividad sea compatible 
con las políticas y objetivos del Ministerio Público, así como con las disposiciones legales vigentes y 
acuerdos formales de la institución. 

k) Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Inspectoría General. 

1) Solicitar y conocer los informes de Auditoría Interna del Ministerio Público y requerir a la Contraloría 
General de la República, la realización de auditorías externas. 

m) Coordinar sus actividades permanentemente con el Fiscal General de la República y los órganos 
auxiliares del Ministerio Público, para asegurar la integridad del programa, así como con todas las 
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dependencias del Ministerio Público, con instituciones del sistema de administración de justicia y otras 
entidades de gobierno, sobre aspectos relacionados con las funciones de la Inspectoria General. 

n) Aprobar planes y programas de inspección e investigación a ser ejecutados por los correspondientes 
Departamentos. 

o) Brindar asesoramiento sobre el área de su especialidad al Consejo Nacional del Ministerio Público 

p) Desarrollar programas permanentes de prevención de corrupción de fiscales y funcionarios del 
Ministerio Público. 

q) Coordinar y aprobar el diseño y ejecución de estrategias dirigidas a fortalecer la confianza de la 
sociedad en el Ministerio Público. 

r) Con base en los hallazgos de las inspecciones e investigaciones, proyectar nuevas normas y políticas 
institucionales y sugerir la derogación, abrogación o modificación de disposiciones legales relacionadas 
con el Ministerio Público, con el objetivo de mejorar la efectividad, eficiencia e integridad de sus 
operaciones y funciones. 

s) Proveer información a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, sobre las inspecciones y/o 
investigaciones que generen procesos disciplinarios contra funcionarios del Ministerio Público, así 
como asegurar que las Resoluciones de los Procesos Administrativos sean remitidas a la Oficina 
del Escalafón. 

t) Generar información estadística sobre sus operaciones. 

u) Desarrollar programas permanentes de capacitación para inspectores e investigadores a fin de evaluar 
y mejorar sus conocimientos y habilidades. 

v) Proponer a la Dirección Nacional de Recursos Humanos y al Instituto de Capacitación del Ministerio 
Público, el desarrollo de Programas de capacitación en temas y áreas donde se hayan detectado deficiencias 
de parte de los funcionarios del Ministerio Público. 

w) Regular las funciones y operaciones de inspección e investigación interna del Ministerio Público. 

x) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en las Guías y 
Manuales de la Inspectoria General. 

Aunque aún no se nombró un Inspector General por falta de la designación de fiscales titulares de Distrito, 
esas funciones fueron asumidas por el Fiscal General de la República para dos Programas de Inspectoria. 

2.2.7. Asistencia técnica para la Unidad de Intervención Inmediata 

Con la finalidad de hacer marchar la Inspectoria General, el Fiscal General de la República en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, mediante Resolución No 04/2002 de 29 de 
septiembre de 2002, instruyó la puesta en marcha de la Unidad de Intervención Inmediata (UDRI) con el 
objetivo de brindar asistencia técnica y orientación a los fiscales de todo el país para agilizar la debida atención 
y tratamiento de las causas ingresadas. la culminación de juicios orales, la aplicación de los Criterios de 
Oportunidad y otras Salidas Alternativas, y evitar el vencimiento de los plazos en la Etapa Preparatoria, la 
retardación de justicia y la posible extinción de la acción penal. 

Se tuvo una primera experiencia de la UDRI en todo el país, con excepción de Beni y Pando, que consistió 
en el relevamiento de datos del trabajo de los fiscales en sus respectivos distritos, con el propósito de 
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conocer el grado de aceptación y de adaptación al nuevo sistema. Esa experiencia fue realizada con 
asistencia técnica de USAID a través de MSD y contempló los siguientes objetivos específicos: 

- Evaluar la aplicación plena del Nuevo Código de Procedimiento Penal y Ley Orgánica del Ministerio 
Público por los fiscales de Distrito y de Materia en 10 referente a la Etapa Preparatoria, para detectar si 
hay disfunciones. 
- Elaborar los correspondientes correctivos de las disfunciones, traducidos en instructivos, circulares, 
programas, proyectos, etc. 
- Diseñar acciones que permitan la sostenibilidad e institucionalización del Programa de Inspectoría al 
interior del Ministerio Público. 
- Analizar la aplicación de la estrategia de liquidación de causas del anterior sistema de enjuiciamiento 
penal. 

La metodología empleada para la realización del presente programa consistió en planificar una serie de 
visitas a los distritos capitales conformándose para el efecto, un equipo conjunto entre miembros de la 
Fiscalía General y técnicos de MSD. 

Los resultados obtenidos del Programa de Inspectoría permitieron llegar a varias conclusiones: 

Los recursos financieros disponibles son insuficientes para la óptima implementación del NCPP. 
El Ministerio Público enfrenta grandes obstáculos para una operación óptima debido al limitado 
presupuesto recibido del Tesoro General, situación que afecta a todas las instituciones del Gobierno 
Boliviano. 

- Incorrecta aplicación del NCPP. A pesar de la falta de recursos financieros, muchos fiscales 
entienden la naturaleza del NCPP y se esfuerzan para implementar lo mejor que pueden de acuerdo a 
las circunstancias. Al mismo tiempo, muchos fiscales no entienden los fundamentos de un sistema 
acusatorio, resultando en una desigual aplicación de la ley. Hay debilidades y malas prácticas procesales 
que distorsionan la filosofia de la nueva norma. 

Gerencia interna. La Gerencia Interna es un obstáculo para optimizar las operaciones del Ministerio 
Público, en parte causado por la ausencia de Fiscales de Distrito titulares. A pesar de la falta de recursos 
financieros, el Ministerio Público podría estar operando internamente de manera conjunta con otras 
instituciones claves de la Etapa Preparatoria, como es la Policía Técnica Judicial, con mayor eficiencia y 
éxito. Aunque la ausencia de autoridades jerárquicas no permite aplicar a cabalidad el Régimen l' 
Disciplinario, existen medidas que se pueden tomar, algunas de las cuales ya se están ejecutando, para " 
controlar disciplinariamente el cumplimiento de funciones por parte de los fiscales. 

- El perfeccionamiento es posible. Esta primera experiencia debe ser sostenida y constante como 
política institucional. Para el efecto debe implementarse en el menor tiempo posible la Inspectoría 
General a fin de que asuma estas labores. También es necesario diseñar mecanismos para efectuar 
labores de Inspectoría con los fiscales de provincias. 

2.2.8. Asistencia técnica para el Instituto de Capacitación del Ministerio Público 

Esta asistencia tuvo dos objetivos: 

- Apoyar la implementación del Instituto de Capacitación del Ministerio Público (lCMP) con el desarrollo 
del sistema de Carrera Fiscal, sus respectivos Reglamentos y Manuales de Procedimientos, para lograr la 
excelencia profesional y competitividad de los fiscales, regulando su ingreso, evaluación, permanencia, 
promoción, capacitación, remuneración y cesación de funciones. 

- Fortalecer integralmente al ICMP orientándolo a lograr el cumplimiento de la visión institucional del 
Ministerio Público, para convertirse en una institución de excelencia académica que forme fiscales 
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especializados en promover la acción de la justicia, la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad 
y el Estado. 

USAIDlBolivia, a través de MSDlBolivia, dotó el siguiente equipo de apoyo: 

DESCRIPClON DEL EQUIPO CANTIDAD 

Computadoras IBM NetVista 4 

Notebook Toshiba Satellite 2410 1 

Impresoras HP4200 2 

Scanner HP 2 

Data Display INFOCUS 1 

Fotocopiadora SHARP AR-200 1 

Facsimile SHARP 1 

Filmadora Digital SONY 1 

Videograbadora SONY 1 

Televisor SONY 20" 1 

TOTAL 15 

2.2.9. Implementar el Manual de Actuaciones del Fiscal y del Policía durante la Etapa Preparatoria 

Para hacer efectiva la implementación del NCPP en cuanto al papel protagónico de la Fiscalía y la Policía se 
realizaron las siguientes actividades: 

- Elaboración del Manual de Actuaciones de Fiscales y Policías 

- Convenio Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para adoptar el Manual de 
Actuaciones para Fiscales y Policías como una herramienta de trabajo conjunto 

- La capacitación en el uso del Manual de Actuaciones del Fiscal y del Policía durante la Etapa 
Preparatoria, estuvo a cargo del Área de Capacitación de MSD 

2.2.10. Asistencia técnica para la elaboración de Reglamentos Específicos y Manuales de Procedimientos 
de acuerdo a la Ley SAFCO 1178 

Con la finalidad de potenciar los aspectos administrativos que sirven de apoyo a las reformas penales, el 
Ministerio Público determinó revisar las normas básicas de la Ley 1178 y elaborar los Reglamentos Específicos 
correspondientes. 

En ese marco, la asistencia técnica prestada se orientó a que la Fiscalía General de la República cuente con 
Reglamentos específicos para la Ley denominada SAFCO, referidos a su sistema administrativo, para cumplir 
con los requerimientos de la Contraloría General de la República. 

Se generaron los siguientes documentos: 
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- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 
- Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa 
- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

Reglamento Específico del Sistema de Bienes y Servicios 
- Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 

Para cada uno de los Reglamentos se desarrollaron los Manuales de Procedimiento correspondientes. 

2.2.11. Unidad de Investigaciones Financieras (UlF) 

Antecedentes del Proyecto 

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es un órgano desconcentrado con autonomía funcional, 
administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades 
competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas. 
La UIF forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

En ese marco, el 28 de julio de 2002 en la ciudad de La Paz, se firmó un Acuerdo Interinstitucional entre el 
Ministerio Público, la Policía Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la 
Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Este acuerdo se logró con la asistencia técnica de USAID/ 
Bolivia a través de MSDlBolivia. 

- Entre las finalidades y obligaciones del Acuerdo están las de cooperación y coordinación en el 

procesamiento de información relativa a operaciones financieras. 

- Intercambio de información del Sistema Financiero Nacional referida a la investigación de 

legitimación de ganancias ilícitas. 

- Adecuación de los mecanismos de cooperación e intercambio de información tomando en cuenta 

las disposiciones legales en vigencia. 

- Desarrollar y/o implementar sistemas de información que permitan el intercambio de datos sobre 

hechos vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas. 
- Coordinar la cobertura de costos de materiales e insumos que demande el intercambio e 

información solicitada. 

- Toda la información compartida entre las partes será considerada estrictamente reservada y 

confidencial. 

Para dar cumplimiento a dicho acuerdo se diseñó el proyecto "Intercambio Interinstitucional de 
Información": 

Intercambio de Información Interinstitucional 
(cuadro en siguiente página) 
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Objetivos institucionales 

t 
Sistema 

Financiero --
'--_----l 

Los objetivos institucionales son relevantes al diseño del Sistema de Comunicación entre la UIF y las entidades 
involucradas en la problemática. Entre los objetivos figuran: 

- Mejorar la transferencia de información entre las instituciones 
- Mejorar la calidad de información a ser compartida 
- Mejorar y agilizar los procesos de análisis, mediante la información oportuna 
- Capacitar al personal de las instituciones responsables en el manejo de la información, en el nuevo 
sistema de transferencias de información dada las ventajas que el sistema proporciona con relación a 
los métodos manuales y semiautomáticos utilizados con anterioridad 
- Contribuir a diseñar una visión prospectiva global en las que se contemple el papel que deberán 
jugar los usuarios del sistema en el marco del NCPP relativo a la investigación financiera 
- Desarrollar manuales del usuario 

- Desarrollar manuales que definan las políticas de uso para cada institución 
- Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas por las entidades financieras 
- Apoyar al Ministerio Público en su función de dirección funcional de investigaciones penales, a la 
PT J Y FELCN, en el logro de resultados concretos con respecto a operaciones sospechosas de 
legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, la corrupción y la asociación delictiva. 

USAIDlBolivia, a través de MSDlBolivia, 
dotó el siguiente equipo de apoyo: 

MEMORIA 2001·2003 

CANTIDAD 

1 

1 

1 
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1 

1 

5 

6 

1 

3 

DESCRIPCION 

Servidor - Hardware 

Servidor - Software Windows 2000 

Exchange Servar 5L 

Exchange Cal 2000 20L 

Administrador VPN 

UPS 3KVA 

Switch 16 puertos 

Encriptador de Datos PPG 

I Equipos de computación 

ntemet ADSL 128KB 

DialUp 
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2.3. DE.FENSA PÚBLICA 

La Defensa Pública fue creada para garantizar el derecho a la defensa de todo imputado carente de recursos 
económicos y a quienes no designen abogado para ejercer dicho derecho. Su misión es la de proporcionar 
defensa técnica penal. 

En ese contexto, la asistencia técnica brindada fue la siguiente: 

Asistencia técnica para la dotación de instrumentos de organización y funcionamiento y los Reglamentos 
específicos de acuerdo a la Ley SAFCO. 

- Como no existió respaldo económico suficiente para esta institución, por parte del Tesoro General de la 
Nación, se brindó asistencia técnica al sostenimiento salarial de defensores públicos, buscando la 
sostenibilidad de la actual estructura hasta diciembre de 2003. 

- Para el funcionamiento institucional se desarrolló el Taller de la Defensa Pública, en fecha 10 de junio de 
2003, el cual determinó las acciones a seguir para la aprobación de la Ley del Servicio Nacional de la 
Defensa Pública, la misma que se promulgó el 4 de agosto de 2003. 

- Se prestó asistencia técnica para realizar auditorías de los Recursos Humanos y para inventariar la 
infraestructura y recursos materiales de la institución. 

Asistencia técnica para la creación y funcionamiento orgánico y financiero del Servicio Nacional de la 
Defensa Pública, que una vez aprobada la Ley se tradujo en: La elaboración de Organigramas y Reglamentos 
específicos de los Sistemas de Organización Administrativa, de Administración de Personal, de Programación 
de Operaciones y Administración de Bienes y Servicios, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de la 
Defensa Pública. Asimismo: la contratación de una consultora local para el diseño organizacional (estructura 
orgánica, Manual de Organización y Funciones, Manual de Descripción de Cargos, Manual de 
Procedimientos Técnicos y Administrativos) y para la elaboración de la Programación Operativa AnuaL 

2.4. POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal establece que la Policía Nacional sea la encargada de investigar los 
delitos en función de la orientación del Ministerio Público y que tenga a su cargo la acumulación y la seguridad 
de las pruebas, para que la Fiscalía impute. 

En ese marco, la asistencia técnica brindada fue la siguiente: 

1. Asistencia técnica en el desarrollo de planes operativos y presupuestos. Durante la gestión 2001 se 
apoyó el cálculo del Presupuesto necesario para la implementación del NCPP. Este presupuesto calculado 
originalmente en Bs. 127.507.926.54 y ajustado a Bs. 25.616.762.50, no tuvo ningún desembolso por 
parte del TGN ,pese a intensas negociaciones con funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Comando 
General de la Policía Boliviana. 

2. Para la gestión 2002' se apoyó a la Policía Técnica Judicial en el cálculo de las partidas necesarias para 
su funcionamiento integral, llegando a un monto proyectado de Bs. 52.265.479.00, que tampoco fue 
desembolsado. 

3. Para la gestión 2003, el Area de Fortalecimiento Institucional de MSD desarrolló los talleres de 
Planificación Estratégica Institucional y de Programación Operativa Anual 2003 de la Policía Técnica 
Judicial, los mismos que se realizaron en la ciudad de La Paz, del 29 de agosto al 3 de septiembre y del 16 
al25 de septiembre de 2002. El Plan Estratégico Institucional de la Policía Técnica Judicial, basándose en 
los objetivos estratégicos de la Policía Nacional, determinó los siguientes objetivos de gestión: 

a) Estandarizar los procedimientos en investigación criminal 
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b) Contar con equipo básico que pennita el esclarecimiento de hechos delictivos con base en evidencias 
de carácter técnico científico 
c) Conexión mediante el sistema infonnático INSPECTOR con la Fiscalía y otras Direcciones 
Departamentales. 
d) Actualizar al personal en temas de especialización acordes a su misión 
e) Creación de la Escuela de Investigación Criminal 
t) Efectuar batidas de control en las principales ciudades del país 
g) Potenciar los sistemas de registros y control de antisociales 
h) Publicaciones en distintos medios de comunicación para alertar a la población sobre el modus operandi 
de los antisociales 
i) Crear oficinas de la PTl en provincias 
j) Crear Direcciones Regionales de la PTl en los Departamentos del eje troncal, o en su caso, mejorar las 
que se tienen 
k) Desconcentrar la PTl en módulos policiales de investigación, en zonas y barrios para servicios 
extraordinarios 

Estos objetivos institucionales se tradujeron en la Programación Operativa Anual, con un presupuesto 
proyectado para la gestión 2003, de Bs. 74.302.165.00, el mismo que no fue desembolsado. 

4. Para la gestión 2004 continuando con la Planificación Estratégica Institucional, se realizó el Taller de 
Programación Operativa Anual 2004, el mismo que se desarrolló en la ciudad de La Paz los días 9 y 10 de 
octubre de 2003. Al respecto, se tiene proyectado un presupuesto de Bs. 54.619.924.00. En ese Taller se 
definió el siguiente Marco Estratégico: 

a) Fortalecimiento institucional de la PTl y adecuación a las demandas de la refonna procesal penal 
b) Incrementar los recursos humanos idóneos para el ejercicio de la acción penal oportuna, eficiente, 
eficaz y transparente 
c) Evaluación periódica del desempeño y control disciplinario de los funcionarios de la PTl 
d) Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos y garantizar el aporte de pruebas suficientes 
e) Trabajar en un proceso de mejoramiento de la imagen institucional 
t) Difusión y capacitación sobre el NCPP a todos los funcionarios de la PTl en todo el país 

2.5. MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como cabeza del sector Justicia del Poder Ejecutivo, tiene la 
responsabilidad de llevar adelante las refonnas judiciales, centrándose entre otros temas, en la aplicación 
plena del Nuevo Código de Procedimiento Penal. 
En ese sentido, la asistencia técnica brindada por el Area de Fortalecimiento Institucional de MSD, se orientó 
al desarrollo de planes operativos y presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del 
Taller de Planificación Estratégica Institucional y de Programación Operativa Anual 2003, que se realizó en la 
ciudad de La Paz del 10 al 12 de octubre de 2002. En ese taller se detenninaron las siguientes estrategias 
institucionales: 

- La recuperación de la confianza boliviana 
- La modernización y actualización nonnativa 

La solución extrajudicial de conflictos 
- La promoción y el fortalecimiento de la justicia comunitaria 
- El fortalecimiento del Programa de la Defensa Pública 
- El mejoramiento de los recursos humanos 
- La defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos 
- El permanente fortalecimiento y desarrollo institucional 

El 19 de marzo de 2003, el Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo detenninó que el 
Ministerio de Justicia se convierta en Viceministerio de Justicia bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. 
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2.5.1. Asistencia técnica para la implementación de la Unidad de Política Criminal 

MSD apoyó técnicamente la creación de la Unidad de Política Criminal dependiente del ahora Viceministerio 
de Justicia, la misma que se halla funcionando bajo el nombre de Dirección de Política Criminal. 

La Dirección de Política Criminal nació con las siguientes consideraciones: La Política Criminal es el conjunto 
de decisiones, instrumentos y reglas que orientan el ejercicio de la violencia estatal como coerción penal hacia 
determinados objetivos. Distintas disciplinas se conectan con la Política Criminal, como el Derecho Penal, la 
Criminología, el Derecho Procesal Penal, la Sociología Criminal, la Victimología, y la Ciencia Política. Por lo 
tanto se debe distinguir la Política Criminal como realidad social del poder, de cualquier conocimiento científico 
común sobre ella. 

La Política Criminal se orienta según sus finalidades, objetivos y metas; nunca tiene objetivos independientes 
y sirve de soporte para fortalecer a otro tipo de políticas como las económicas, sociales, ambientales, etc. La 
Política Criminal determina los conflictos en los que intervendrá el poder penal y regula la intensidad de ese 
poder penal, así como los instrumentos y el modo en que esos instrumentos se utilizan. 

El poder penal es selectivo y la Política Criminal orienta esa selectividad. El poder penal se manifiesta de 
modos múltiples, directa o indirectamente. Existe una sola Política Criminal resultante de la puja de intereses 
sociales; existen niveles de formulación de Política Criminal y de configuración y funcionamiento concreto. 

La Política Criminal se relaciona con la democracia de manera directa, ya que se trata del modo en que el 
Estado hace uso del poder penal. Es, por lo tanto, uno de los indicadores más precisos de la profundidad del 
sistema democrático en una sociedad y del grado de respeto a la dignidad de todas las personas que es la base 
esencial del concepto democrático. 

Los indicadores de mayor importancia de una Política Criminal democrática son: la restricción del uso del 
poder penal a casos verdaderamente graves, el reconocimiento de límites absolutos para el ejercicio del poder 
penal, la transparencia en el ejercicio del poder penal, la máxima judicialización del ejercicio del poder 
penal, el control de las instituciones encargadas del ejercicio del poder penal, la admisión de mecanismos de 
participación ciudadana en las instituciones encargadas del ejercicio del poder penal y el trato humanitario a 
los presos. 

La asistencia técnica se tradujo, en ese contexto, en la elaboración de instrumentos de organización y 
funcionamiento como: 

- El Organigrama y el Manual de Organización y Funciones por unidad y cargos, así como los Reglamentos 
respectivos 

- La asistencia técnica para la creación de la Unidad de Política Criminal que a través de Resolución 
Ministerial es hoy la Dirección de Política Criminal 

- La contratación y capacitación de funcionarios de la Dirección de Política Criminal 

- La dotación de equipos y mobiliario 

- La elaboración de Manuales de Procedimiento 

2.5.2. Asistencia técnica para la implementación del Centro de Información, Orientación y Capacitación 
Ciudadana (CIOCC) 

El Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana (CIOCC) inició sus actividades oficialmente 
en la gestión 2003 después de lograr el financiamiento a través de la Secretaria Ejecutiva PL- 480 lo que 
determinó su sostenibilidad y una atención regular en el componente de orientación a la sociedad civil, 
destacándose la difusión del Nuevo Código de Procedimiento Penal en su componente Jueces Ciudadanos. 
Para cumplir con este cometido, USAID/Bolivia, a través de MSDlBolivia, distribuyó a este Centro material 
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de difusión elaborado directamente y a través de ONGs, lo que permitió establecer un contacto rápido con el 
ciudadano. 

Un componente importante del Centro es la relación interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones locales como las universidades y el gobierno municipal, con las que firmó convenios de 
cooperación y de capacitación. A través de éstos se trabajó con pasantes y otros funcionarios en la orientación 
de áreas distintas a la penal como la laboral, municipal y civil. Esta integración generó otra visión del 
Viceministerio de Justicia en la labor de difundir las reformas judiciales. 

Según las estadísticas elaboradas por el Centro se atendieron 5.168 personas con distintas temáticas: 2.242 en 
el rubro de información y 2.926 en el de orientación. A través de eventos de Capacitación se capacitaron 573 
personas entre periodistas, comunicadores, dirigentes sindicales y jóvenes lideres. 

USAIDlBolivia, a través de MSD/Bolivia, posibilitó la contratación de un coordinador, un consultor técnico 
jurídico y dos comunicadores populares para el Centro y dotó el siguiente equipo y mobiliario: 

EQUIPOS: 

CANTIDAD DEfICrUPCION 

3 Computadoras Gateway 

1 Computadora Compaq 

1 Impresora HP4200 

1 Videograbador SONY 

3 Estufas 

1 Televisor SONY 

MOBILIARIO: 

Area Centro de Información 

: ... , 

CAM1'IlAO. L 

Counter curvo de 400 cm. dm 

2 Sillas con ruedas 

Area Recepción 

CANnDAD 08SCíuPclON . 
.. 

2 Counter curvo de 279 cm. dm 

1 Panel divisorio 

1 Panel divisorio 

2 Sillas con ruedas 

2 Tamdem con 3 asientos 

1 Tandem con 2 asientos 
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Al ser atribución del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Defensa, Promoción y Difusión 
de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional y en áreas criticas, el Centro de Justicia y Derechos 
Humanos de la localidad de Chimoré inició su labor el 17 de mayo de 2000, bajo supervisión de la Dirección 
General de Derechos Humanos, constituyéndose en un centro de promoción y difusión de los Derechos Humanos 
y del Nuevo Código de Procedimiento Penal, como también de recepción de denuncias de violación de los 
derechos fundamentales. 

Su cobertura desde entonces alcanza a las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco en el trópico de Cochabamba, 
región caracterizada por la producción de coca y cocaína y la presencia de fuerzas policiales y militares para su 
control. 

El Centro suple a cuatro anteriores Oficinas de Derechos Humanos que funcionaron en la región entre 1997 y 
1998 y fue implementado como una Actividad del Programa de Administración de Justicia con fondos del 
Programa PL-480, Título 1Il, USAIDlBolivia. 

Objetivos 

El objetivo general del Centro de Justicia y Derechos Humanos es contribuir al actual Viceministerio de 
Justicia en el cumplimiento de su función específica, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo, efectuando labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos e 
irradiando las reformas al sistema de justicia. 

Los objetivos específicos del Centro de Justicia y Derechos Humanos son: 

- Defender, proteger y promover los Derechos Humanos en el trópico cochabambino 
Organizar eventos de difusión y capacitación con los servidores públicos y población del trópico 

cochabambino 
- Recibir y registrar denuncias de violación de Derechos Humanos 
- Denunciar la violación de Derechos Humanos a las autoridades competentes 
- Coadyuvar con todas las autoridades en la investigación, seguimiento y sanción de denuncias de 
violación de Derechos Humanos 
- Prestar información y orientación a la población para el acceso a los medios de servicio público 
- Realizar exámenes médico - forenses por violación de Derechos Humanos 
- Realizar exámenes médicos y expedir certificaciones a solicitud de autoridad competente 

Prestar primeros auxilios y medicina básica en casos necesarios 
- Visitar centros de detención y otras entidades públicas para detectar focos de violación de Derechos 
Humanos 
- Realizar el seguimiento a las instituciones del Estado de la región, para hacer efectivo el mejor 
ejercicio de los Derechos Humanos 

Servicio prestado por el Centro de Justicia y Derechos Humanos: 

La filosofía de actuación del Centro es la asistencia gratuita e ininterrumpida a la población para la protección 
de sus derechos y garantías constitucionales y en caso de su violación por la acción de agentes estatales, 
coadyuvar en su investigación y debido procesamiento. 

Tres componentes definieron el accionar del Centro hasta el mes de diciembre de 2002: 

l. Protección y Defensa de los Derechos Humanos: 

Se reciben denuncias de violación a Derechos Humanos, elevando representación a la institución denunciada, 
promoviendo su procesamiento en la instancia jurídica correspondiente y apoyando en la investigación al 
Ministerio Público. 
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Recorridos por centros policiales, judiciales y de reclusión, que permiten el seguimiento de casos y la 
detección de focos de violación de Derechos Humanos. El Centro presta también asistencia legal en materia 
civil, familiar, laboral, penal, agraria y administrativa. 

2. Médico Forense: 

El componente médico forense realiza exámenes y valoraciones en casos de maltrato ftsico de la víctima, 
emisión de certificados médico legales, levantamiento de cadáveres, autopsias y necropsias. 

Se presta asistencia médica básica, primeros auxilios y mediante recorridos por centros de detención, 
sobre todo celdas de UMOPAR, se brinda servicio de exámenes médicos y medicina básica a los detenidos. 

3. Difusión y Capacitación: 

Componente existente hasta el 31 de diciembre de 2002, antes de reestructurarse el Centro. Propició 
actividades de promoción y capacitación con los diversos actores sociales de la región como juntas vecinales, 
federaciones, centrales agrarias, transportistas, gremiales, comités cívicos, fuerzas policiales y militares, 
etc. promoviendo acciones conjuntas o efectuando seminarios tanto en ambientes dispuestos por la 
comunidad como en ambientes del Centro. 

También se efectuaron publicaciones en prensa, eventos de difusión radial, televisiva y miniferias 
poblacionales con exposición de paneles y distribución de material impreso. Esta función se cumple 
actualmente con participación de todo el personal del Centro. 

4. Defensa Pública (2003): 

Con la reestructuración efectuada en el Centro, a partir del mes de febrero de 2003 se incluyó el cargo de 
Defensor Público, con la misión de coordinar acciones con el Defensor dependiente del Coordinador 
Distrital de Defensa Pública, para acelerar el procesamiento de causas y garantizar el cumplimiento del 
debido proceso y plazos previstos por el Nuevo Código de Procedimiento Penal, como también el respeto 
de los derechos y garantías constitucionales de los imputados. 

NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Con la vigencia plena del Nuevo Código de Procedimiento Penal a partir del31 de mayo de 2001, el Centro de 
Justicia y Derechos Humanos intensificó su labor apoyando el tránsito a un nuevo sistema de justicia penal, 
dando estricto seguimiento al accionar de autoridades jurisdiccionales y policiales de la región para garantizar 
el debido procesamiento de causas. Se introdujo esta temática en diferentes eventos de difusión y capacitación 
tanto en talleres con la población civil como con agentes estatales. 

Resultados alcanzados 

Pese a la desconfianza inicial y la convulsión social vivida en la región en las gestiones 2000 a 2002, el Centro 
logró gran impacto en la población, autoridades e instituciones, en la búsqueda de un ambiente de pacificación, 
recuperación de la confianza en el sistema de justicia y la toma de conciencia de pobladores y agentes estatales, 
para su actuación en el marco del respeto de los Derechos Humanos. 

El permanente control y la intensa labor de difusión derivaron en mayor respeto de los Derechos Humanos por 
parte de los agentes estatales y mayor conocimiento de éstos por parte de la población. El trabajo del Centro 
logró disminuir la retardación de justicia y el hacinamiento en recintos de detención, donde se exigió el 
cumplimiento de los plazos previstos por ley para la remisión de detenidos a conocimiento de autoridad 
competente o a las cárceles de la ciudad de Cochabamba. 

Otro logro reconocido por la población es la difusión masiva del Nuevo Código de Procedimiento Penal 
mediante seminarios, miniferias, programas en radio, televisión y labor de orientación jurídica. 
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jerárquicos que se constituyen en contraparte de la cooperación internacional- y la falta de coordinación entre 
los miembros del Comité Ejecutivo de Implementación del NCPP y del Comité Nacional de Implementación 
del NCPP. 

En cuanto a la falta de apoyo económico se puede señalar que: 

- La reforma procesal penal no contó con el correspondiente presupuesto global para su implementación, 
ni la comprensión necesaria por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda. De los presupuestos 
anuales (2001,2002 y 2003) de las operadoras de justicia, presentados al Ministerio de Hacienda, 
solamente dos tuvieron una respuesta parcial positiva: el Poder Judicial y el Ministerio Público, con las 
limitaciones para cubrir todos sus requerimientos. En cambio, para la Policía Técnica Judicial no se 
desembolsó ningún monto presupuestario ni para la Defensa Pública dependiente del Viceministerio de 
Justicia. Más bien, el presupuesto de esta última fue reducido y la Cooperación Internacional tuvo que 
hacerse cargo de los sueldos de los defensores públicos . 

Otro problema detectado es el manejo gerencial de cada entidad operadora, que por lo general es débil y 
ausente, lo que ocasiona una deficiencia en la asignación de recursos humanos y económicos: 

- En el caso del Ministerio Público, este tema se reflejó en la forma de encarar programas, proyectos y 
hacer funcionar unidades estratégicas, así como de lograr presupuestos adecuados para la aplicación 
plena del NCPP. 

- En el caso del Poder Judicial, la dualidad y cruce de decisiones entre el Consejo de la Judicatura y la 
Corte Suprema de Justicia debilitó el manejo gerencial de ambas instituciones y se reflejó en los 
presupuestos insuficientes que les asignaron. 

- En lo concerniente a la Policía Técnica Judicial, que figura dentro de la estructura de la Policía Nacional 
y depende presupuestariamente de ésta, el manejo gerencial no es autónomo y se observa que los niveles 
superiores de la Policía Nacional no brindaron apoyo alguno y más bien mostraron desinterés para 
negociar con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Hacienda respectivamente. 

- En el caso de la Defensa Pública, al depender del Viceministerio de Justicia y estar sujeta a 
descentralizaciones y centralizaciones resultantes de políticas internas acordes a la rotación de 
autoridades, no pudo desarrollar un manejo gerencial adecuado. 

También se detectó como problema la ausencia de autoridades jerárquicas, lo cual petjudicó la 
institucionalización plena de las operadoras de justicia. 

- En el caso del Ministerio Público, la falta de nombramiento de Fiscales de Distritos titulares impidió el 
funcionamiento del Consejo Nacional del Ministerio Público, lo que a su vez redundó en la falta de 
nombramiento del Inspector General, con el consecuente peIjuicio al ejercicio del Régimen Disciplinario 
y al grado de apelación correspondiente. Esos vacíos impiden actualmente la implementación plena de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público. 

- En el caso de la Defensa Pública, su jerarquización en comparación con las otras operadoras de justicia 
comenzó recién a fines de 2003, tras la aprobación de la Ley N° 2496 del Servicio Nacional de la Defensa 
Pública y su institucionalización comenzó en enero de 2004, lo que no permitió contar durante la Tercera 
Fase, con defensores públicos elegidos por convocatoria pública y concurso de méritos. 

- En el caso del Poder Judicial, la falta de Ministros de la Corte Suprema impide aún el funcionamiento 
de la Sala Plena, lo que provoca que la carrera judicial se haya implementado parcialmente. 
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- En el caso de la Policia Técnica Judicial, la continua rotación de sus directores se reflejó también en la 
rotación pennanente de su personal e impidió coordinar actividades con el Ministerio Público y ocasionó 
la repetición constante de procesos de capacitación, relacionamiento, etc., de los lineamientos de la 
refonna procesal. 

Asimismo, se detectó como otro problema el contexto inestable en que se desenvuelve el país, que entre otros 
temas, afecta la continuidad de las autoridades impulsoras de las refonnas judiciales, como es el caso del ex 
Ministerio de Justicia convertido actualmente en Viceministerio de Justicia. La cabeza del ex Ministerio fue 
ocupada durante la Tercera Fase por varios funcionarios, algunos comprometidos con la refonna y otros no, 
lo que afectó la continuidad en el trabajo, la coordinación interinstitucional y el funcionamiento del Comité 
Ejecutivo de Implementación del NCPP y del Comité Nacional de Implementación del NCPP. 

Finalmente se puede observar que pese a la asistencia técnica brindada, las estructuras de organización de 
instituciones como el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Técnica Judicial no cambiaron como 
se esperaba en concordancia con sus Leyes Orgánicas y el NCPP: aún funcionan con resabios del viejo 
sistema y ésa es una tarea pendiente. 

-._ •• __ • NOTAS ------

1 El Plan Preliminar de Implementación del NCPP (1999) propone políticas. estrategias y acciones necesarias para 
facilitar y garantizar la correcta aplicación del NCPP. a nivel de todas las instituciones operadoras de justicia penal. 
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INTRODUCCIÓN 

En la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP) la capacitación constituye uno de los 
ejes centrales del proceso de cambio, no solamente porque el nuevo sistema acusatorio oral exige nuevos 
conocimientos y el desarrollo de otras capacidades y habilidades para los operadores del sistema, sino 
fundamentalmente, porque una reforma de estas características significa un cambio cultural profundo. 

La capacitación se concibe como un proceso permanente en el tiempo y como una línea de trabajo transversal a 
la implementación de la nueva norma. Por ello, la estrategia del Área de Capacitación de MSD tiene como 
finalidad promover y fortalecer el proceso de reformas al sistema de justicia penal, a través de la capacitación de 
los operadores de justicia, tanto en la aplicación de las instituciones del NCPP, como en la construcción de 
estrategias de litigación, análisis, resolución y argumentación jurídica de casos penales prácticos. 

Estas instancias de capacitación también se constituyen en un foro de análisis y discusión entre los operadores 
de las distintas instituciones involucradas en el proceso de reforma, respecto al impacto de la aplicación del 
NCPP, para prever posibles problemas y formular estrategias para resolverlos. 

Resultado del análisis de las necesidades de capacitación sociales e institucionales, así como de los recursos 
disponibles y tiempos, se ejecutaron tres fases de capacitación. La Tercera Fase, reflejada en esta Memoria, 
partió de un diagnóstico de las demandas de capacitación de los operadores de los nueve distritos judiciales del 
país, con base en cuyos resultados se diseñaron talleres y cursos de capacitación; se brindó asistencia técnica para 
el rediseño curricular del Área Penal para las Carreras de Derecho y se produjo materíal de capacitación para 
jueces, fiscales, policías y defensores. 

La ejecución de los programas de capacitación durante esta fase, permitió abordar problemas y necesidades 
prácticas concretas basadas en información empírica extractada del monitoreo permanente del sistema judicial, 
logrando en términos cuantitativos, la capacitación a 2.090 operadores de justicia y la producción de materiales 
de capacitación destinados a administradores de justicia. Por otra parte, los programas desarrollados generaron 
una ríca experiencia en torno a los factores de éxito y los factores que deben evitarse en el proceso de capacitación 
a operadores del sistema de justicia penal. 

1. DIAGNÓSTICO BASE PARA EL DISEÑO DE LA TERCERA FASE: APLICACIÓN Y RESULTADOS 

A objeto de diseñar los programas para la Tercera Fase de Capacitación, es decir la capacitación posterior a la 
vigencia plena del NCPP, que acompañaría el proceso de aplicación de la nueva normativa, el Área de Capacitación 
de MSD, conjuntamente con los institutos de capacitación o las instancias pertinentes de las instituciones 
operadoras (Instituto de la Judicatura, del Instituto de Capacitación del Ministerio Público, de la Dirección 
General de la Defensa Pública, de la Dirección Nacional de la Policía Técnica Judicial y de la Dirección Nacional 
de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico), elaboró un formulario de diagnóstico de demandas de Capacitación, 
que fue aplicado en los nueve distritos del país. 

El formulario que fue diseñado para detectar las demandas de capacitación de los operadores, así como para 
identificar los problemas institucionales en el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, fue respondido por 
jueces, fiscales, policías y defensores públicos de todo el país, en la siguiente proporción: 

- 240 jueces de los nueve distritos del país 
- 101 fiscales de los distritos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre 
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- 55 defensores públicos de los nueve distritos del país 
- 58 policías en funciones de Policía Técnica Judicial 
- 16 policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

En total se sistematizaron 470 formularios, identificando las principales demandas de capacitación de los 
operadores por institución. Los resultados de este diagnóstico sirvieron para diseñar, conjuntamente con los 
Institutos de Capacitación de las instituciones operadoras, los programas del área durante la Tercera Fase. 

2. LÍNEA DE TRABAJO DE LA TERCERA FASE 

Durante esta etapa se amplificó la cobertura del Área sobre la base de líneas estratégicas tendientes a profundizar, 
consolidar y garantizar la sostenibilidad y actualización permanente de los procesos de capacitación. Estas 
líneas estratégicas fueron: 

-Fortalecimiento de las entidades de capacitación de las instituciones operadoras, a través de la 
institucionalización de los programas de capacitación, el asesoramiento técnico en la elaboración de diseños 
curriculares y la elaboración de material de capacitación 

-Asesoramiento técnico para la implementación de una propuesta curricular universitaria acorde con el nuevo 
sistema acusatorio oral 

Esta fase tuvo como objetivos: 

-Desarrollar en los operadores del sistema, competencias para el análisis y resolución de casos, así como 
para la formulación de estrategias de investigación y litigación adecuadas al funcionamiento del nuevo 
sistema acusatorio oral previsto en el NCPP 

-Lograr que los operadores del sistema transfieran las competencias y los conocimientos adquiridos, a su 
puesto de trabajo 

-Elaborar un diseño curricular en el área penal consensuado con las autoridades universitarias, que incorpore 
los conocimientos, competencias y actitudes necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio 
oral previsto en el NCPP 

Para alcanzar estos objetivos, sobre la base del diagnóstico de necesidades de capacitación que tuvo como 
insumo s la sistematización de demandas de los operadores, los resultados del monitoreo del funcionamiento del 
sistema y la identificación de necesidades funcionales por parte de las instituciones operadoras, el Área de 
Capacitación, conjuntamente los Institutos de Capacitación del Ministerio Público, el Instituto de la Judicatura, 
la Defensa Pública y la Policía Nacional, diseñó los siguientes Programas de Capacitación: 

- Diplomado en Gestión de Ciencias Forenses y Policiales 
- Capacitación Especializada 
- Rediseño de las currículas universitarias del área penal y 
producción de material 

3. INSTITUCIONES QUE INTERVINIERON 

El proceso de capacitación se destinó a jueces, fiscales, defensores públicos y policías, quienes recibieron los 
cursos de capacitación a través de instituciones pertinentes como el Instituto de Capacitación del Ministerio 
Público, el Instituto de la Judicatura, la Defensa Pública y la Dirección de Instrucción y Enseñanza dependiente 
de la Policía Nacional. 

El documento producido en el "Diálogo por la Nueva Justicia", realizado en octubre de 2000, señala: "La misión 
del Instituto de la Judicatura y el Ministerio Público es diseñar y ejecutar programas de capacitación y actualización 
de los aspirantes y los miembros titulares de su institución con dos metas: que se familiaricen con las nuevas 
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leyes, procedimientos y sistemas administrativos que introducen las refonnas de la justicia y que perfeccionen 
los criterios teóricos y destrezas que les son necesarias para cumplir óptimamente con su trabajo." 

Bajo esa premisa se planificaron y ejecutaron, en coordinación con esas instituciones, los cursos de capacitación, 
de acuerdo a las necesidades funcionales identificadas, con el propósito de desarrollar destrezas y habilidades 
para el desempeño de sus funciones en el nuevo sistema acusatorio oral y con el objetivo de crear los mecanismos 
necesarios para hacer sostenible el proceso de capacitación. 

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS 

4.1. DIPLOMADO EN GESTIÓN, CIENCIAS }<'ORENSES y POLICIALES 

Fue diseñado con dos propósitos: capacitar a los participantes en la gestión de recursos para la investigación 
técnica de los delitos, aplicando conocimientos de procedimiento penal, medicina legal, criminalística y 
psicología jurídica, y capacitarlos en el desarrollo de estrategias para planificar, organizar grupos de trabajo y 
dirigir la gestión forense policial, de fonna científica, confonne a las atribuciones y responsabilidades que el 
proceso penal asigna a los operadores. 

El Diplomado que se realizó en La paz y se replicó en Cochabamba y Santa Cruz, fue concebido para operadores 
de justicia que no ejercen funciones forenses, bajo el criterio de dotar al fiscal y al policía de infonnación útil 
y práctica para desarrollar su trabajo, tomando en cuenta los avances de las ciencias forenses. Se dividió en 
seis módulos, cada uno con una duración aproximada de tres semanas, con el siguiente contenido: 

Módulo 1 Derecho Procesal Penal 
- Garantías Constitucionales 
- Etapa preparatoria 
- Preparación de Juicio 

Módulo 2 Criminalística apUcada 1 
Criminalística 

- Inspección ocular 
- Documentología 

Módulo 3 Criminalística apUcada 2 
- Papiloscopía 

- Balística 

Módulo 4 Medicina Legal 
- Medicina Legal 
- Biología Forense 
- Identificación forense 
- Toxicología forense 

Módulo 5 Psiquiatría y Psicología Forense 
- Psiquiatría Forense 
- Psicología Forense 

Módulo 6 Gestión de Recursos Humanos y trabajo en equipo 
- Organización de Recursos Humanos 
- Trabajo en Equipo 

Con el propósito de vigilar el avance del Diplomado durante su implementación, se creó el Comité de 
Coordinación integrado por la Directora del Instituto de Capacitación del Ministerio Público, el Director 
Nacional de Instrucción y Enseñanza de la Policía Nacional y los coordinadores designados por las 
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• Capacitación 

universidades participantes. El Comité de Coordinación contó con la asistencia técnica de USAID/Bolívia a 
través de MSDlBolivia y GTZ. 

Los docentes fueron designados por las universidades, con base en criterios de selección establecidos por el 
Comité de Coordinación, lo que garantizó profesionales con amplio conocimiento y manejo de las materias 
asignadas. 

Como parte del proceso de institucionalización de la capacitación, los órganos encargados de la capacitación, 
tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional, tuvieron a su cargo la selección y designación de 
los participantes que obtendrían becas para participar en el curso. 

Adicionalmente, la Policía Nacional y los becarios suscribieron una carta de compromiso para que éstos 
permanezcan en la Policía Técnica Judicial a fin de que los nuevos conocimientos adquiridos sean transferidos 
a su puesto de trabajo. Esta modalidad sólo se aplicó para los funcionarios que trabajan en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz. 

4.1.1. Diplomado realizado en La Paz 

El primer Diplomado se realizó en la ciudad de La 
Paz, en el marco de un convenio interinstitucional 
suscrito entre el Instituto de Capacitación del 
Ministerio Público, la Policía Nacional, a través de la 
Dirección Nacional de la Policía Técnica Judicial, y 
la Universidad Mayor de San Andrés. 

Este curso contó con la participación de 24 fiscales, 
31 policías, 4 miembros del Instituto de Capacitación 
del Ministerio Público y 4 psicólogos forenses. A su 
término, la experiencia piloto fue evaluada por los 
participantes como positiva y satisfactoria, por lo que 
el Instituto de Capacitación del Ministerio Público y 
la Policía Nacional promovieron su réplica en Santa 
Cruz y Cochabamba. 

4.1.2. Diplomado realizado en Santa Cruz 
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OPERADORES CAl· ACIT ADOS 
DISTRlTO: La Paz 

El Diplomado para Santa Cruz que se inició con el Módulo Gestión en Recursos Humanos y Trabajo en 
Equipo, hizo énfasis en el trabajo conjunto y coordinado de fiscales y policías, como responsables de la 
investigación, dando prioridad a esta temática en función de la experiencia obtenida en el curso piloto 
ejecutado en La Paz. Contó con el apoyo de la Universidad Gabriel René Moreno a través de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Humana y se realizó de mayo a octubre de 2003. 

OPERADORES CAPACITADOS 
DISTRITO: Santa Cruz 
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OPERADORES C.-\PACl1ADOS 

011"05 

MEMORIA 2001-2003 



I 

Capacitación • 
En este curso participaron 25 fiscales y 11 policías, quienes fueron designados por los institutos de capacitación 
luego de un proceso de selección a cargo de sus instituciones. 

4.1.3. Diplomado realizado en Cochabamba 

El Diplomado se replicó en la ciudad de Cochabamba, en el marco del acuerdo interinstitucional suscrito 
entre la Fiscalía General - a través del Instituto de Capacitación del Ministerio Público -, la Policía Nacional 
y la Universidad Mayor de San Simón. 

En el curso, que se inició el mes de junio de 2003 y concluyó el 8 de noviembre de 2003, participaron 25 
fiscales y 13 policías. 

OPERADORES CAPACITADOS 
DISTRITO: Cochabamba 
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4.2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 

DIPLOMADO EN GESTIÚN 
E~ CIENCIAS FORENSES 

OPER4.DORES CAPACITADOS 

Este programa que se inició en la Segunda Fase, continuó en su ejecución con el objetivo de reforzar los 
procesos de capacitación desarrollados, incidiendo en las instituciones procesales que demandaban mayor 
profundidad en su tratamiento o mayor tiempo para el desarrollo de habilidades y que por 10 tanto requerían 
de capacitadores con experiencia en el funcionamiento de sistemas acusatorios orales similares al NCPP 
boliviano. 

Los cursos de capacitación especializada trataron las siguientes temáticas: 

4.2.1. Capacitación a capacitadores 
4.2.2. Preparación del Juicio 
4.2.3. Dirección de Audiencia 
4.2.4. Recursos 
4.2.5. Conciliación y Técnicas de Negociación 
4.2.6. Redacción y Fundamentación de la Sentencia 
4.2.7. Técnicas de Litigación (técnicas de interrogatorio contrainterrogatorio, formulación de 
objeciones, presentación de alegatos, etc.) 

MÉTODO DE TRABAJO 

A fin de estimular el desarrollo de habilidades y destrezas en los participantes, los capacitadores utilizaron 
métodos participativos de enseñanza - aprendizaje, en escenarios simulados en los cuales los operadores 
aplicaron las técnicas y herramientas propias de sus funciones. 

En atención a lo anterior, el método Enseñanza - Aprendizaje se aplicó de la siguiente manera: 
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- Intrt)ducción In .... tPlr:n,~~. Cada CltrSO de capadtadún espedalizada "'f'<,'nal"~l'\ bases teóricas que orienten 
K"e:m~~ftS y estrategias en las actuaciones ¡.m)üesale,g, 

- .lle89.I'rOUe de las técnicas" díterentes temáticas fuen:mclesarrolladas por consultores internacionales, 
quienes con suexperienda en procesos omles~ su.gerencias para ser aplicadas en 
nuestro Los ejercicios fueron y cun la de consultores 
nadonales y por consultores de tvfSD. 

SilUula(;ltHil. Los aplicaron las técnicas expuestas en el curso en casos prácticos .. El disdlü 
se realizó en grupos y la.<.; presentaciones omles~ indív¡dualmente~ a fin de que todos cu.enten conJa PO;~lD:!l1dlaÚ 
de exponer su 

- Análisis crítico y J'etroaUllleD.tad6n~ I-,af; presentadnnes (miles de los participantes fueron. evaluadas 
púr ellos mismos lOS eünsuHores inte.m.acionaks~ a.ciertos y corregir errores. 

FACILITADORES 

Los fildlitadores que partÍciparon en los diferentes cursos e8pedalizada fueron consultores 
internacionales con experiencia e.n sistemas acusatorios. N~J obstant~~, siguiendn la línea estratégica 
para institucionalizar la capacitación ... los órganos de h. ell. cada una de las nl~,trtll(:liOtleSo 
(Je;slgna!~On a los facilitadores a fin de que el1üs se dentro su mSitltlJCllCm, 

EVALUACIÓN 

A la condusiónde cada curso () programa se una evalua.ción para medir ast)ectos cualitativos del 
proceso de capacitación. Para ello, se entregó un form111ario>an6nim.o a con el fln de que 
ükl~rgl1en un puntaje a cada cúunna la 5, de aCI,)¡er(j~ü alcuadrú que se detalla. 

2 parcialmente en desacu¡¡¡rdQ 

Las pn~~UJlt(jlS utilizadas en el fon:nularío se enfocaron en la evaluación de Clrn.tro indicadores: 

l. Utilidad de los 111.ate.riaíes recibidos 
2. Efidencia del expositor 
3. Utilidad de! curso 
4. Aspectos logísticos 

En algullos cursos se incluyeron preguntas abiertas para identificar los aspectos n('!<<:litiur,,;,< y negativos de cada 
UfH). 

CURSOS DE "-.<,. .• x,,,,,C.,,&ITA~CION ESPECIALIZWA 

Una de las para amp~4tl' la de lacapacHación a tudm¡J.osúperadores, es lacapadtación a 
capadtadores. a niveiinstituciol1al}es importante contar con un grupo de persolltl-s que tengan 
funnación'entéc.nkas de enseñanza para uU'~U't'v;;s, 



I 

ae:;;tnUl(Jia a que la mayoría de los destinatarios 
cUialqUH~r curso de Ca¡),:lClhlC1Ü'fi cOlnbinen conocimiento y en la aplicación diada 

de Procedimiento PenaL 

r>.~~H.¡Q", 0S necesario que quienes se constituyan en pw.:::dan C(1)ücer el 
func!onarniento de métodos y técnicas partü.:ipativüs) pam. que al generen ambientes de participación 
activa durante el nwctiante e1 uso de preguntas, técnicas de de grupü~ presentaciones 
interactivas y dehates guiados. !\s¡misrno, estos capacitadores deben tener para realizar {~1 diseüü 
curriclüar del curso, a fin de que puedan estructurado de acuerdo a las necesidades de los destinatarios y los 
recursos tmrpO>fiHJle·s. 

Objetivo 

El curso de capa(~naClCln a se fijó como desarrollar habUida.des y 
destrezas para y dahorar contenidos de Cursos de Lapai~mlCtjC)n, sohre la base de los 
lineamientos tk: la educadón para adultos, 

Contenidos 

- Educación para aduhos 

- Disetlo de capacitación 

- Técnicas de ense:ñanza 

- Elahoración de materiales de capacitación 

Se realizaron tres cursos: uno en la dudad de La Paz y dos on la dudad de los mismos (f.ue 
contarüncon la de persona,s entre jnecés t fiscaIes~ detemmres nUtHíCOiS, p~~mt;¡as d{~ la .Ftterza 
t:~51~)e{::la¡ de Lucha contra el Nan;ütráñco y la ?nHda Técnica Judicial. 

PERSONAS CAl~ACITADAS POR D1Sl'RrrO 

2 '1 

1 O 

Cochabamba 2 .3 

Santa Cruz 2 5 

Sucre 5 :3 

Sen! 2 

Pando 1 

TOTAlES 26 





En el marco dd jukio DraL la forma en que el Juez de SE'tltendao Presüiente de Trílmnal cOndtH,::eb p:n~s-entación 
deakgatos, argumentüs~ objeciones o la presentaci6n de testigos ü peritos" tit~ne mucha h:nportal1ci~L Por dio, 
una debs responsabilidades dd juez es cre,lr eJ ambiente propicio para la participación de bs ab-ogados, las 
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H (:W'''>'):'¡;;:; de:'ftípú II '{7 np('Ta~kr'o',,> (:B~'o,,> ~uv·<:¡; Q<:; ír¡-:¡ío"Uf'o,¡,\oOo"" d" """l't"'''''o¡',;; . fx""¡"'~ P(lji;'·{a;;; '0' ",d¡'~'''<''~A::; . • '. ~ •. lo..'. . ... _.- _."' .?, • -:? " ....... . ... -: . .¡;.;.;. .... ~. 01' ........ :--...... ~~ '0' 2 ....... v<..". ;.; .... ,,( .... ...:: ~~ (,.,,'-";'" ..... '?'.,. .... , V(~ yr./ .. ~-v"""",·~h.;> h"~::-

púbiiCü;';, 

FERSONASCAPACITADASPOR })fS'fRlTO 

{:o:.',pnO¡m:c.\oü",:N>!?osi,:>;o 
fW N:'R="O"U;.<; L,~:l'i'X:HooM~A.·; 

En un E~Úldo d,;) Derecho, una de lú ühk¡p.(~i<)ne¡; P8¡1Cipil%deh)$)ue@:"i.::;{;:¡ JU:ndáü¡~*Ú(.íé!):{k Sü tke.;ú;¡{mo 

sdn-:e tüdü (:u;¡:ndú w\,,;¡:taÜf.: b¡nW{\':ú¡;:i6Hd~i .1a}<iH¡~¡N::' . que e=" él n~(mleW(¡ ~t10' el (ltledthc ·expn;~$arúm 
pnx:í:úón, chdd:ád y "uf1dend::l, lwl:azün¡;:$ por lu.:'quc dcddi6 i.m-pün;.:x, denu."~) Ú' h)¡; lb:¡ík$ kgak~m¡úm;(l 
'f mü:x.:.ínK;, Ji;°t<x¡tdüud,lo jXH;.);o 

Unu,:yjW~tl<:.h <:.bNmeJrk fÜWJ¡¡liH);::¡Wb, W3. u¡m: ("l;;;:d,,;ón judidal¿pw tkih\ ;;!deion;k; ik ürden< un :l~~JY~(:ow 

!.xld. :lF.Agkü: quhm hr"k¡;:, con1:ptenderA.¡¡~~ahümad dbx!wque:>u¡;ót¿, b ¡xmtwv\-,,(:úa, hb pü,,¡~~km{::~; ~k hs 
p,uteiyb; \i-¡¡IGr,¡,;;iú;,,¡ d~bs. !l{n~HÚp}(¡~ilJte '. ddoiti«i ü TtihrHid, . . 

t " !'l:"{'r i·",.,,,jw,o 'O¡·;",.o., Xo, ¡";':'X¡"x<> O'jO'l 1°IO'{F 0" ~;'l hl'¡l'~(;' ,,¡'~¡':;o¡CI'< ""', ..... ! t~u;' ~«." ';!'~;"; ohi ¡,,:' "".,.·d>., ,,¡:;,o, ,,,., °"'0« -: ... ~~: _. ~ .. :..~~ .. : .. ~?:~~.~~:~~~~ .. -~ .~ .. ~\..~~~: ~~~:' :~ ... \~~:~:~~., :~ ':. :~ .>~~*_ :~~ ~.~:~ .t.~:.· :~ <: >'.': .':-~ .. o~ '~'):~:-~' -::: ••• ~')~~~r~':::: ~~~ú:; .~~t: ,.~ ;.?~{.~~:~~~~:5~ :.:; .. ,:~.: ~·)X <-:'~~ 
n:l)!nen*(¡';)uandú,{k;§pué~dehahin a~1'edHj,ik¡He:<ÚwmduJd. kdK' Y h drihudún ·{kl.m¡~¡np ;* mm. 
p~1"!;O¡1:::l"":'o:;::,¡ÜmandQqm;¡!quelk;~{:~nMwj;¡¡e~1:¡n.,¡ínl}au¡;:kmpuníbk " t.lÍo ju~zú¡)htd<¡rk BJ~~<mt¡)¡)cí:d¡} Ci:HKfct(¡ 

,¡ k$(.:Ml$i(;ú~IX;¡B;::;j¡U'Í<fÍ<;~h ptf<JHt'l$ ¡;)¡:¡¡:¿l t¡pi:i'fi~naL 

P;¿~teW).,!üóhhg;~óón del j¡¡~Z. ~$ n~<la~;wr.l¡¡;;;diwi~(:b i;:HrÜnm¡ a&:<¡jm¡rla,ümtü pil!'0i cmnpHf kK1 (\;oqnisltü$. 
(!::-;t~Ntdé"l:j ¡m)' ky,' cünw p;~m ((tle. !:as pal:te.i\ ye!lUb!:k(¡l:'!H:<:ld:án cí.mtmhtrÚ)" fhlld¡ml~ntos de h, dc;.:;i~ii¡n, 
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- Lág)rz: j-¡:rídíc~¡ 
.~ S~;'~1fen~:~ü~.~ EstrlH)fUt.;::; ~./ nt:;:¡¡;~"m¡ll,eí;tc'S' 

• t¿¡j; :¡cgiJS de la i'ian<l cdí:¡c" 
.'. k.ü~ (~,~;: ier1<~:::¿; y e~"f(~tl~~ ~)lás ()>'J,tl~U:¡:¡,\."S 

fJ cur:~o CstBvn ~k:stillado!l 
p,utidp<¡¿;:i6~'l. de 64 pernon¿¡¡;, 

S't!l:.:.r$-

P,>"ta$i 

Cn!fO 

COf.fx,i:lmn!:¡<l 
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n:i>.N·nl)~!C~C~Ú" N)R ss,:.:rw 
lY!i: í'!:~Sü""A,,, C~'!'A(JT""HA§ 

1)"1:~:.¡;~¡:1:¡m!:~:t m¡l:t>((I;¡CI(1&,; ~l~ hl ~~dmi)1;Í:ii,ttadim dt':j~¡¡;úcii~ \'!1dm«(fcodeINÜRP.·. 
nn:¡>tl:{l¡¡ un~ ti:{,lm:tüÍ'tt\:~i~i:,:j:¡:~ d(! í:iÚ$~~.;:d !:>;;:.!¡¡¡úiúü:(:;;:i:;:le¡):¡Üe",(:nf¡)· yqlJ~:. 

p;:t~~úci.~ H~ ~::{~~~tf'h{:~;::: ;j:~. k~s p"¡n:t:;~:??. ~~ ::n:~~ J~j{:~nfr,:J$;~:k~h)riH'f f:ciit~tnüá~ 
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CüANTlFK:AOÜ;~ N:m SEXO :,; 
Uf~ l~ERSU~AS CAP ACfL\:DAS 

i>d"lt~" 
Fílb1kil 

1)~~é~:$"

;¡ ~l~{¡d;,j 

Adenú~, d,~ lü?> cur;::.{)~;¡ dd Prog:riHna <8", Cap"fd¡w::úm E:;;pecí.alizll{ÜI ;.0 de;;afrolhn:m;>tm,~ rara re;;pünder a 
n~:ce:úh,k:s a.>ytli1!Ul"d.é$. ím:plxtanks y w:mhien P;;¡!';;t ¡¡¡XHHpi.tn¡tr p¡'OCé:'iü::< d", aplkadól1 de l\fmluÚe,.; de 
Fw',elon<::;~ parab" opem<.kresdd. s¡~,t;;::mil. 

Entr(~ lo~ ,;ur::;m, re-ilhn¡d<>~; úln \::':'irm; (éj~t¡vus flgUl:an: CBP;¡ÓÜ¡¡;!Ó!¡ ¡¡ h Ikknsa Púhh:a y Curso sobre el 
tbü del l\:kenuaí del fü{:d y el Pdidi:t dux¡ln!:(: la E!;;¡P3. Prt.':fl¡tmtüda. 

L3. I:k'ierK.:;a Públ¡;;::il :'ie i.;(m;::.ütuyú \:c11 unil á:: la8 í:H:>titudtm;;;s. mils ú~c!:a<.bs pm b nwvHíd-'hi,;i-z p«r,,{mé 
dUf&rte est3. t¡0.} de iB'lp1em~Btái;~¡6ndd N CPP> puesto qne ;~pri)xi:m¡¡J¡tn1{,"n:te i;,~l 9ú%. ¡k k=.; fUl1ciúnarkv.-; :fue 
·"'f";'j':iAn E"'l ¡ÚÍl".rÚ)"¡ l!ü"ó il},re'~ '1 Rilt¡'''''f en '¡¡r'>,,'wdc'ü¡ú '''p di:v''''ó~ti<:n (j¡>: h.:; 1':I'j'r,'''¡1'''¡''x Y¡e~:e¡;i:del~":" ,.<,.;- ..... .:, ') .............. / •..... ~ .. ~<.~'. ':. ~ 'lo. , .. (..:) ..•• '''.'<-:.~ ,:; ........ .. f ....... ~ ~ ..... ,,~. ".5-:.:- v ~. ..... _ ". , ...... . ~ . .. U ... "-'~ • .. ~_ .~ ..... • o;. .... ~ .. 

;jg:;;;;;;¡p;;¡t..,üadi.m de kn; dekB.wr~¿; púbü:Ct<\ piiW db;¡;:ihn, con bH~'¡¡:¡;T: iosn;sulbJ:'::I:>, mmbtrateg;i;:¡ ~k 
Capa;:;itMíó1i. d", Coúting.:l1dü, útiitinadil a' g;ené'¡¡r ún mínimO. eq'üílihri1) nw los demás üperad(rre:-; dd sistemt¡, 
(~H {%peá,¡¡ el tdini~;terioYúhb;;,), en t;m!f,) 1m,. deftW'iüf<:S ¿~.()l;.;;;h¡y,m su<; contmiDs, y ;~ ¡,x!trY;~rtiffie en 111.:;¡H:G(¡ 

del próxúnn ¡m?.¡~~x::;ü de i:!l",!ituc1onalíza,;;(¡h!. 

A fin á HF,únizarb penlHln;;:::::!'.~i:,¡ d<: Ins ,;)<::r:sultores en bf< dístdHS:¡'¡~ re¡¡!iZ¡¡roB ;.;urf<D;:; <::n Laf'¡l¿ S.;:¡ntu 
Cn;ü\ (\,tnahumbu,/ StlCP¿; en e:>te úlúm(), paft:idpllTGn Jeh~i13,Jre,~~ de PürGú, 

EJ(;,hjdivode ;..':3k",cumOs baWj :f\)~¡;,¡%¡d.tar a tos partíópanil:.ten h.:; 'tine;:nnicnlm, (:ara~terh;tü:asy fmulkhd!:;$ 
de e~d:! tina de b~ ~\4paS ql,fe confhmmn d prl)v¿:8(} penal, ídNlI:if¡~:;~a(h)¡;u na!ltntkzae i.¡ÜjKirÜmda, "d 
(:'Ol1l(¡ :::0$ ,h:tO$ procc:;a1t's que <:¡;mpden a la!> fu.¡l:Cí<m::::;, dd. def¡:mwr. 

~ El éMenu de garantias 
- .La$. (:t!p.H?>d~':¡ proce:;;;,,1 penal 
• La r.er:de Crf,K¡ón dd Sen:ici0N;~r.Í<ma¡ Je Defensa. púb¡ú~B. 

;:;.... 

~ .. , .. : ....... 



PERSONAS CAPACl'[AOASPúRmSTI:UTO 

.IWJAOÚN l}~ 
1>~w~n"'A$ CM<:~crrM~A~ 

L~il~0éé-;í:(bdd:ekd;'ld~ dc qtwlm; üperadorcz<k:ju8tk:iaestél1 "'rl. c()udkkmez de t~¡\h)~n;¡ ¡:n'{\%tig:a;;;:!ün<.\,~ 
",üdent%lw"úvó¡¡l ji.t~'¡¡¡l. ilabúúw Wl ~h!lw.ü q!lt pq,úhiJík v¡i\¡¡.a.¡i~",¡:¡r la;:; di. k¡'jHks' $.Ctiv¡&~:kj¡ que ddYén 
(:\lmpHr {i~Gal .. z~. y pú1íd!l .. ~ dtH:ante h.Eta.¡XlhepMlltOrí~, 

Sil! ::ZHlbnrgú,(:{mi~'Bn MM1UlllcfitnslJfí.clt:Ht-.;:ÚÜ() úucnk! ,,~m unp"')lnotor, ;rtVj¡)lane<:i;,üduáde ¡¡.wmYHií.adü 

~~<mr:ml: <Ktivídu.4de (:U¡;KK¡¡;~cí.:Ór¡ql;!~) ~~tkm;if< de Níhrlátálg¡mOfi te:mw. únportllnt¡;:::¡. .. 4:; la investi:güdúH, 
pr(}n~!ü¡;\;,~ d t.r~h!l;lo ene4üpD qu;;;fbc.¡¡!e$Y pNidüs' dibtm:¡¡sümi, para!i>gnir W~ti(~f{;~¡ ttsuh¡~(b,~, 

AGn de eB:p;~ítal: á íÚ;:10j¡ lmFSyiks y vohcbsqw.l tfv;!,ajunen orgmxisnu)sé:hW}<iot¡Wki6n Mlki¡l.l, S¡:: 

diMtM .¡m¡;, eS¡nl!!?gra r:¡¡¡r¡¡ f(mlizar '~ur%>f<. p¡(:serwiaksoB tndnd poat:". Y. páfll{júnihnl'wr.. ungnlpo . de 
(:up.¡\(~¡tador<):)¡k~f<iWl4dú$p¡:lf~i1f<¡Wst¡ttlálJnl%, eH~argúlü de Í1w::c<t. rt.p!kas. ~nndHUnq tkhs dhtá¡:<;<~ (id 
e:jc tronáL P¡mj(:<:m~~ft'l¡,lrdkha:attividid, ¡¡ngt:H¡:iüde fB<:i1itadorú $;;; trasladó ¡mI: Wdüdp¡,ds, 

ElofjerÍ>?ü dd ~urso Úl<:' pn>lnm/¡:;th!;:;:plic.adi'mdelM.a}iu;üdel Ft'l¡::á! y el f'oficia eh el di~eno estra.tégico y 
~'k$B:m:M(i de la htvc;~tígoadib.cq!1!:w;e.el1.d tritmjo de eqnip<>, 

-Uüpü Pn~:pa.ra¡t>ría 
,1bx:(add l;:;;¡SI) y (hbujü ~'k éjúéllcíbn 
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- Cu;3;d¡;mo de illvestigacÍ\:Hi:.% 
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11 Capacitación 

La Comisión de Compatibilización realizó su trabajo los días 26 y 27 de julio en Cochabamba. El documento 
resultante fue remitido por el CEUB a las Carreras de Derecho donde, durante el mes de septiembre, se lo 
sometió a un proceso de análisis en cada una de las universidades. 

En noviembre, el CEUB convocó a la Reunión Sectorial de la Carrera de Derecho con el propósito de considerar 
el rediseño propuesto. En la reunión, el rediseño fue presentado, analizado en detalle, complementado en 
aspectos puntuales y aprobado en cada uno de sus apartados. 

4.4.2. Contenido del documento del rediseño curricular 

Este documento, en las tres partes que 10 integran, contiene los productos logrados en la segunda etapa del 
proceso de rediseño curricular: los trabajos preparatorios, la versión del rediseño del área penal revisada por la 
Comisión y las recomendaciones para su implementación, todo ello aprobado por la Reunión Sectorial. 

Los trabajos preparatorios del Rediseño que integran la primera parte del documento tienen calidad de "marcos". 
El primero de ellos, titulado "Marco Teórico Pedagógico" clarifica los principales conceptos y niveles de 
concreción de la planificación curricular. En el segundo, denominado "Marco Referencial", se presentan las 
decisiones adoptadas en la II Reunión Sectorial de las Carreras de Derecho y aprobadas en la IX Reunión 
Académica Nacional. Los "Fundamentos del Rediseño" que cierran la primera parte del documento, constituyen 
la base filosófica, científica y metodológica de la que se partió para dar una orientación definida al área penal. 

En la segunda parte del documento figura el tema central: "Rediseño del Área Penal", en la versión revisada 
por la Comisión de Compatibilización, durante un encuentro de sus integrantes que se llevó a cabo en 
Cochabamba los días 26 y 27 de julio de 2002 y aprobada por la Reunión Sectorial de la Carrera de Derecho 
que se realizó en Santa Cruz de la Sierra los días 25 y 26 de noviembre de 2002. Para facilitar el análisis y 
comparación con el diseño hasta ahora vigente en cada una de las universidades, el rediseño viene precedido 
de un acápite en el que se señalan sus principales innovaciones. 

La tercera parte del documento contiene las recomendaciones para la implementación operativa del rediseño. 
Entre éstas se contemplan las referidas a socialización y apropiación del rediseño por los actores, seguimiento 
y evaluación del rediseño, desarrollo de los recursos humanos para la implementación del rediseño, recursos 
didácticos, actualización de áreas de influencia, infraestructura, aspectos administrativos y actualización 
permanente del currículum. 

Después del proceso llevado a cabo por el CEUB, en novíembre de 2003, se llevó adelante la Reunión Académica 
Nacional (RAN) en la que se aprobó la nueva currícula universitaria en el área penal, aunque desde la última 
reunión sectorial realizada en el mes de noviembre del 2002, todas las universidades del sistema iniciaron el 
proceso de aplicación y actualización curricular en esta área. 

Con la reforma a la currícula universitaria se pretende incidir en la capacitación legal de aproximadamente 
28.000 estudiantes de la Carrera de Derecho de las universidades del Sistema. 

4.5. PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

La producción de material fue considerada como uno de los componentes más importantes del Area de 
Capacitación para ampliar la cobertura de la capacitación, facilitar el desarrollo de las funciones de los 
operadores del sistema proporcionándoles instrumentos y herramientas que faciliten su desempeño y como 
una acción estratégica en la perspectiva de la institucionalización de la capacitación. 

Los materiales producidos tienen como destinatarios a los operadores del sistema, según las necesidades 
identificadas. 
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11 Capacitación 

Guía de Juicio 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal adopta el juicio oral como el momento central del proceso penal, el 
mismo que se realiza en forma contradictoria, pública y continua, tanto para la comprobación del delito, como 
para establecer la responsabilidad del imputado. 

La Guía es una invitación a asumir el reto generacional que tienen los actuales operadores del sistema: jueces, 
abogados, fiscales, defensores y docentes, para desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para el manejo 
de la dinámica de un juicio oral, tanto para dirigir una audiencia como para litigar en ella, velando por el 
cumplimiento de los fines procesales y los principios de un sistema de enjuiciamiento acorde con las previsiones 
constitucionales. 

La Guía incluye herramientas de trabajo que pueden facilitar la realización de las audiencias de juicio oral, 
orientaciones para la solución de las preguntas y problemas más frecuentes y expone algunas técnicas que se 
pueden utilizar en la realización de actuaciones procesales dentro de la etapa del juicio oral, con el objetivo de 
convertirse en un documento de consulta que refuerce en los operadores la capacidad de consolidar a través de 
sus actuaciones la verdadera naturaleza y principios del juicio oral, evitando que se instauren prácticas que 
distorsionen su esencia. 

Guía de Medidas Cautelares Personales 

Es indiscutible que dentro de los más importantes avances que produjo la reforma procesal penal podemos 
ubicar a la nueva definición y revalorización de los fines, alcances y naturaleza de las Medidas Cautelares 
Personales. El diseño normativo actual otorga a las medidas cautelares una finalidad estrictamente procesal 
dejando de lado la errónea y arbitraria concepción que llegó a considerar a la medida cautelar yen particular 
a la detención preventiva "como un adelanto de la pena". 

El proceso de consolidación de estas figuras, atendiendo a finalidades estrictamente procesales como garantizar 
la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y aplicación de la ley, es continuo y tiene como verdaderos 
protagonistas a los operadores del sistema de justicia penaL 

Durante el tiempo de vigencia del nuevo Régimen de Medidas Cautelares se han podido identificar algunos 
aspectos que merecen especial atención y sobre los que se requiere incidir para corregir prácticas distorsionadas 
y mejorar la aplicación de estos instrumentos procesales: por un lado la incorrecta e inadecuada apreciación 
por parte de la ciudadanía de la función que cumplen las Medidas Cautelares en el proceso penal y por otro, la 
falta o insuficiente fundamentación de la aplicación de Medidas Cautelares y además el desconocimiento de 
sus verdaderos fines asignándole finalidades sustantivas en algunas resoluciones judiciales que disponen su 
aplicación. 

El Régimen de Medidas Cautelares ha sido modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
de 4 de agosto de 2003 y resta esperar que los operadores del sistema de justicia penal puedan, a través de sus 
actuaciones, consolidar a las Medidas Cautelares Personales como verdaderos instrumentos destinados a cumplir 
los fines del proceso penal, otorgando así mayor certeza a la población sobre una adecuada administración de 
justicia que atienda los intereses tanto de las víctimas como de los imputados. 

En esa linea se pone a disposición de los operadores jurídicos la Guía Práctica sobre Medidas Cautelares 
Personales, con el objetivo de proporcionar herramientas que ayuden a la correcta aplicación práctica de éstas 
y que faciliten el trabajo de jueces, fiscales y defensores en la dificil tarea de administrar justicia y preservar 
el equilibrio entre el interés público por la eficacia de la persecución penal, el interés de la victima, el interés 
social y del imputado en la preservación de los derechos humanos y garantías constitucionales. 
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Fichero de Juicio 

Tomando en cuenta que los Tribunales de Sentencia se confonnan con jueces técnicos, se advirtió la necesidad 
de crear herramientas de consulta para los operadores que tienen la responsabilidad de dirigir una audiencia. 
Atendiendo a esta necesidad, se elaboró el Fichero de Juicio que, por su tamaño y diseño, es un instrumento 
útil de consulta rápida, que facilita la resolución de incidentes y la dirección de audiencia. Se prevé que este 
fichero se enriquezca con la experiencia de los jueces a medida que vayan dirigiendo más audiencias y que en 
10 venidero puedan mejorarlo. 

4.6. OTROS MATERIALES 

Así como se produjeron materiales impresos también se utilizaron las nuevas tecnologías que facilitan la 
disponibilidad y consulta de infonnación. De este modo se elaboraron el CD "Capacitándonos sobre el Nuevo 
Código de Procedimiento Penar' y el CD "Curso sobre Gestión, Ciencias Forenses y Policiales". 

CD "Capacitándonos sobre el NCPP" 

A partir de la vigencia plena del NCPP se aprobaron una serie de nonnas complementarias así como una serie 
de sentencias constitucionales y fallos, que pese a su importancia, no son conocidos por los operadores, abogados 
y estudiantes. Frente a ese vacío de información, resultaba necesario contar con un medio de difusión didáctico, 
accesible y económico, que pennitiera llegar a todos los distritos del país, tanto a capitales como a provincias, 
con la infonnación precisa y actualizada. 

El Disco Compacto incluye: 

- Leyes y Decretos vinculados al área penal 
- Tratados y Convenios Internacionales 
- Los fallos sobre Recurso de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional del Tribunal Constitucional 
- El Manual de Actuaciones para el Fiscal y el Policía en la Etapa Preparatoria 
- Circulares de la Corte Suprema de Justicia 
- Instructivos de la Fiscalía General 
-Videos y spots de las dos campañas de difusión del Nuevo Código de Procedimiento Penal. 

CD del Diplomado en Gestión, Ciencias Forenses y Policiales 

Tomando en cuenta que el Diplomado en Gestión, Ciencias Forenses y Policiales se destinó únicamente a los 
distritos del eje troncal, se vio la necesidad de difundir este material a otros fiscales, a fin de que puedan contar 
con la infonnación necesaria para poder dirigir una investigación con ayuda de las ciencias forenses. 

Aprovechando la tecnología multimedia y a fin de que los usuarios finales puedan usar los discos compactos 
como una fonna de autocapacitación, se incluyó en el producto, un manual explicativo impreso, para una 
mejor comprensión acerca del uso y los requerimientos técnicos mínimos para un adecuado funcionamiento. 

Asimismo, los Discos Compactos fueron elaborados con tecnología compatible con la página Web, de modo 
que si se desea, puedan transmitir en diferido las filmaciones de los disertantes mediante el Instituto de 
Capacitación del Ministerio Público. 

Los discos compactos se encuentran organizados en fonna didáctica y distribuidos en los siguientes módulos: 

Disco 1. 
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6. LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

El proceso de capacitación que se constituyó en una línea de acción transversal en el proceso de implementación 
del Nuevo Código de Procedimiento Penal, desde su diseño y formulación hasta la Tercera Fase de vigencia 
plena, generó dos tipos de experiencia: el reconocimiento de factores de éxito y de factores que deben evitarse 
y que en conjunto se convierten en lecciones aprendidas para el futuro. 

l. Lecciones aprendidas en cuanto a la concepción de la capacitación y sus resultados: 

- Es necesario comprender que la capacitación es un proceso inserto en otro proceso de cambios 
estructurales, y que por ello, los resultados que se buscan requieren de sostenibilidad y planificación 
estratégica. 

- En ese contexto de cambio se debe superar el aislamiento de la capacitación respecto a las políticas 
institucionales, que deriva en su baja incidencia como instancia promotora de cambios. 

- Es necesario superar la falsa creencia de que los defectos de la administración de justicia se deben 
principalmente o exclusivamente, a las deficiencias en la formación de los funcionarios que la integran. 

- La institucionalización de los procesos de capacitación es un paso muy importante, pero no el único 
para transformar la administración de justicia. 

- La capacitación debe convertirse en una potente herramienta de gestión judicial, y para ello, debe ir 
acompañada de un conjunto de reformas legales, institucionales y administrativas. 

- Es necesario percatarse que la capacitación no es y no puede ser, neutral. 

La experiencia adquirida en el Área también permite identificar como factores de éxito en el proceso de 
capacitación: 

- Sostenibilidad. Proceso de capacitación sostenible sustentado en una visión y conocimiento integral del 
proceso de reforma judicial, desde la formulación del NCPP hasta su actual funcionamiento. 
- Base empfrlca. Diseño de contenidos que abordan problemas y necesidades prácticas concretas, basadas 
en información empírica extractada del monÍtoreo permanente del sistema penal, 
- Metodología participativa, práctica e innovadora. Desarrollo de metodologías innovadoras y 
participativas, que diversifican los recursos de capacitación y la oferta (guías, carpetas de trabajo, manuales, 
videos, CD, página web) y que permiten la capacitación a distancia para que llegue a provincias y sectores 
alejados. 
- Institucionalización del proceso a través del fortalecimiento de los institutos de capacitación, desarrollo 
de materiales, transferencia de experiencias y conocimientos 

Énfasis en el impacto institucional del proceso de capacitación: 

- Vinculación de la capacitación con las politicas públicas (desarrollo legal, desarrollo institucional, agenda 
pública en materia de políticas criminales) 
- Incidencia en las políticas de personal (sistemas de carrera y evaluación de desempeño). 
- Planificación sistemática: diagnóstico de necesidades, diseños metodológicos de capacitación 
adecuadamente formulados, concordancia de contenidos, integralidad, evaluación y seguimiento al impacto. 
- Evaluación. Para realizar una evaluación completa de todo proceso de capacitación se requiere considerar 
los siguientes aspectos: evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación de resultados referida a 
la consecución de los objetivos de capacitación y evaluación de impacto que comprende tanto la evaluación 
de la transferencia de los contenidos al puesto de trabajo de los operadores, como de impacto de la 
capacitación en la implementación del nuevo sistema. 
- Consideración de la formación universitaria de grado como línea de base del trabajo con operadores 
y articular para lograr que los nuevos profesionales tengan las competencias requeridas por el nuevo sistema. 
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A modo de conclusión 

La estrategia de capacitación tiene como finalidad promover y fortalecer el proceso de reformas al sistema de 
justicia penal, a través de la capacitación de los participantes en la aplicación de las instituciones del Nuevo 
Código de Procedimiento Penal y adiestrarlos en la construcción de estrategias de litigación, análisis, resolución 
y argumentación juridica de casos penales prácticos, desarrollando sus habilidades críticas, reflexivas y prácticas 
para el litigio oral. 

Estas instancias de capacitación también han de constituirse en un foro de análisis y discusión entre los 
operadores de las distintas instituciones involucradas en el proceso de reforma respecto al impacto de la 
aplicación del NCPP para prever posibles problemas y formular estrategias para resolverlos. 

En este contexto, el objetivo general con el que se viene ejecutando el proceso de capacitación es: desarrollar 
en los operadores del sistema, competencias para el análisis, resolución y argumentaciónjuridica de los conflictos 
penales, así como para la formulación de estrategias de investigación y litigación adecuadas al funcionamiento 
del sistema acusatorio oral previsto en el NCPP. 

Dado que este objetivo comprende no solamente la apropiación de conocimientos, sino fundamentalmente el 
desarrollo de habilidades y nuevas actitudes, requiere de un proceso de enseñanza aprendizaje gradual, sostenido 
en el tiempo, dinámico para responder a las necesidades y variantes que surgen en el proceso de implementación 
y el empleo de metodologías y contenidos de capacitación adecuados. 

Por ello, la capacitación debe ser considerada como un proceso permanente en el tiempo - no ha concluido a 
través de las Fases de Capacitación inicialmente diseñadas y que estuvieron a cargo de las entidades creadas 
para la implementación del NCPP: Comisión Nacional de Implementación. Comité Ejecutivo de Implementación 
y Red Interínstitucional de Capacitadores - y debe continuar hasta consolidarse como un proceso permanente 
a cargo de las instituciones del sistema de administración de justicia penal, a través de sus institutos de 
capacitación y de las Universidades encargadas de la formación de los nuevos profesionales abogados. 
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INTRODUCCIÓN 

En un contexto mundial en el que la comunicación se ha posicionado como una herramienta imprescindible para 
acompañar procesos económicos, sociales y polítkos, la reforma procesal penal en Bolivia, contó también con el 
apoyo del Area de Difusión de MSDlBolivia, Agencia Ejecutora del Programa de Administración de Justicia de 
USAIDlBolivia, para promocionar, desde un enfoque de beneficio, la nueva norma. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal entró en vigencia plena el21 de mayo de 2001, sustentado sobre las 
áreas de Desarrollo Legal, Fortalecimiento Institucional, Capacitación y Difusión del MSD, y en ese contexto, 
Difusión se constituyó durante la Tercera Fase, en un programa transversal y complementario a las tres primeras. 

La misión fue difundir la reforma penal y los cambios producidos por su vigencia, en la administración de justicia, 
tanto al interior de las estructuras estatales, como en relación al conjunto social, con un enfoque conceptual 
distinto al de la mera publicidad. 

El trabajo se guió por la Comunicación para el Desarrollo, a través de la comunicación educativa, con el objetivo 
de estimular la participación de la comunidad en la administración de justicia y, al mismo tiempo, promover el 
desarrollo social a partir de la consolidación del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución Política del 
Estado. 

El desarrollo de alianzas estratégicas con Organizaciones de la Sociedad Civil, la aplicación de planes 
comunicacionales diferenciados para públicos urbanos y rurales y el diseño y producción de piezas culturalmente 
respetuosas y socialmente aceptables, pretendió, en todo momento, democratizar la información y el conocimiento 
de la población con respecto a la justicia, en especial la justicia penal, y buscó la participación activa de la 
comunidad, con un enfoque horizontal y dialógico, aplicando tácticas de mercadeo social pero concentrando los 
esfuerzos en el proceso de comunicación. 

El componente de Difusión tuvo a su vez, un conjunto de sub-componentes y actividades principales y secundarias, 
orientadas a "incrementar el entendimiento y la aceptación pública del Nuevo Código de Procedimiento Penal", 
como un objetivo estratégico. 

A través de mensajes informativos y mensajes educativos difundidos por medios masivos o alternativos, 
pretendimos que la población conozca y reconozca los mecanismos de la participación ciudadana en el NCPP y 
que pueda utilizarlos para acceder al sistema de justicia penal y resolver sus conflictos. 

Mediante talleres de información y capacitación, debates y foros dirigidos a representantes de medios de 
comunicación social - directores, periodistas, conductores y comunicadores -, se transfirió conocimiento para 
que los líderes de opinión pública, cuenten con información necesaria que les permita comprender los alcances 
y complejidades del NCPP. El proceso fue desarrollado con el apoyo de las organizaciones que los representan y 
los propios medios de comunicación. 

La articulación con la sociedad civil fue intermediada por once Organizaciones No Gubernamentales, las que 
fueron seleccionadas luego de un proceso de convocatoria realizado a nivel nacional, para el periodo julio 2002 
a Abril 2003. Las alianzas establecidas con: Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), QHANA, CEPAC, 
Enlace, Casa de la Mujer, Juventud para el Desarrollo (JUDES), Esperanza Bolivia, Instituto de Capacitación 
Campesina (INCCA), Pro-Mujer, Proceso, SIDES, posibilitaron que estas ONGs, tengan a su cargo, en el marco 
de sus metodologías, experiencia institucional y sobre todo a partir de su relacionamiento con la comunidad, la 
responsabilidad de difundir información e incrementar la sensibilización y entendimiento del público sobre el 
NCPP, en sus zonas de intervención. 
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Para aprovechar los medios que brinda la nueva tecnología, se estableció un portal web para difundir e informar 
oportunamente a la comunidad legal y a la población usuaria del internet, sobre la implementación del NCPP y 
los componentes del Programa de Administración de Justicia. 

Las instituciones y/o empresas que acompañaron las distintas etapas del proceso fueron: Tironi & asociados, 
Gregoria Apaza - ALTERVOX, SOMOS SRL., CODICOM SRL, Programa de Educación por Radio (PER-SI). 

Las principales tareas del proceso comunicacional se hallan compiladas en la presente Memoria, así como sus 
logros y resultados, los mismos que no hubieran sido posibles sin el concurso de personas e instituciones a lo 
largo y ancho del país, quienes con su aporte, participación y activo involucramiento, posibilitaron que el mensaje 
de justicia sea socializado y comprehendido por gran parte de la población boliviana. 

l. CA~IPAÑA DE COMUNICACIÓN E I~FORMACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL: JUSTICIA QUE FUNCIONA 

Con el objetivo de incrementar el entendimiento y apoyo público respecto del NCPP, se estableció una estrategia 
de comunicación, información y promoción, la misma que fue aplicada de manera integral, sistemática y utilizando 
múltiples medios y canales. Las acciones comunicativas fueron ejecutadas en tres fases sucesivas (1998-2003) e 
instrumentadas a través de planes de acción, campañas publicitarias, instalación de espacios de orientación y 
educación, actividades de capacitación a sectores vitales y establecimiento de alianzas estratégicas con 
organizaciones de la sociedad civil, para la aplicación de acciones educativas en ambientes urbanos y rurales 
del país. 

Los resultados alcanzados por el proceso comunicacional se expresan en una mayor y mejor comprensión y 
conocimiento de los beneficios de la reforma de la justicia en general y de la norma en particular, y en un 
incremento de la confianza pública respecto a que, entre otras instituciones del NCPP, la participación ciudadana, 
los juicios orales y el respeto a las garantías constitucionales, son medios idóneos para transformar gradualmente 
la justicia. 

1.1. ANTECEDENTES 

La primera campaña (año 2002 de aplicación anticipada) tuvo como eje el posicionamiento de la existencia del 
NCPP como reforma novedosa y democrática, tal como sintetizaba su eslogan: JUSTICIA DEL MILENIO, 
JUSTICIA PARA TODOS. El grado de recordación de la campaña fue de un 40%. 

La segunda campaña (año 2001, vigencia plena) se centró en el carácter substancial del cambio, es decir en 
mostrar que la justicia mejoraría porque la participación ciudadana lo garantizaba. El eslogan de la campaña 
fue: SIMPLEMENTE JUSTICIA. La recordación fue de aproximadamente el 70%, aunque el posicionamiento 
logrado se vio afectado por percepciones erróneas de determinados públicos que reaccionaron de forma adversa 
al Régimen de Medidas Cautelares contenido en el NCPP. 

Tres estudios naCÍonales2 demuestran progresos significativos en el conocimiento y reconocimiento de los elementos 
principales del NCPP. En 1998, se inició el proceso intensivo de comunicación para el 2001, con base en una 
recordación del 62% de la población boliviana que "había oído, estaba informada o reportaba que conocía el 
NCPP"; el 2002 esta cifra se incrementó a un 66.9%, mientras que para el período 2002-2003, año de Elecciones 
Generales en Bolivia, la recordación alcanzó un 42.3% y mostró que los bolivianos perciben que la disposición 
más importante del NCPP es la revalot:ización de la Víctima (52%), seguida de la existencia de jueces ciudadanos 
(28.4%), la rapidez de la administración de justicia (13.6%) y la revalorización de los derechos del acusado 
(3.6%). 
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1.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO 

Se determinó la aplicación de una metodología que permitiría conocer las percepciones íntimas y cotidianas 
de los públicos objetivo. 

Este planteamiento partió de la premisa de que todo sujeto posee actitudes oríginadas en motivaciones internas 
que son resultado de la interacción de una serie de variables objetivas y subjetivas, tales como: La condición 
social, el imaginario, mensajes que se internalizan y decodifican y la influencia del entorno social y de los 
medios de comunicación. 

El análisis se explicó a partir del razonamiento de que cada persona le da sentido a su mundo a través de la 
cultura, el estrato socio-económico al que pertenece y los mensajes que percibe. Esta percepción se sintetiza 
en "ideas fuerza" que cada persona utiliza para internalizar elementos o conceptos erróneos que forman parte 
de la construcción de su yo interior. 

La obtención de estas "ideas fuerza" con relación a la justicia se basó en la observación sistemática de hechos 
sociales, percepciones públicas y actitudes respecto de acciones cotidianas que se traducen en prácticas 
repetitivas e inconscientes que reflejan un conjunto de valores y repuestas naturales ante estímulos externos. 

1.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACiÓN: JUSTICIA QllE FUNCIONA 

La estrategia comunicacional de la Tercera Fase, se orientó a sostener el posicionamiento del NCPP desde un 
nuevo ángulo: la efectividad de la norma como un complemento real a la construcción teórica, por cuanto los 
juicios orales comenzaron a desarrollarse con la intervención de jueces ciudadanos y mostraron eficientes 
resultados. 

Además, se reforzó el conocimiento de los elementos presentados en anteriores campañas y se profundizó en 
la difusión de los elementos constitutivos de la norma y la asociación de éstos con la disminución de la corrupción, 
reducción de la injerencia política y la eliminación de privilegios de ciertos grupos. 

Con base en esas reflexiones, se diseñaron varios productos, tanto audiovisuales, como sonoros e impresos. 
Entre ellos: 

Área urbana: 

1.3.1.spots de televisión 
1.3.2. Cuñas radiales 
1.3.3. Artes de prensa y afiches 
1.3.4. Historietas en el Extra 
1.3.5. Programa radial "Don Justo" 

Área rural: 

1.3.6. Docudramas, microprogramas y cartillas 

La fortaleza de las piezas diseñadas, validadas y producidas, fue mostrar los cambios y avances en la justicia 
desde hechos reales y tangibles, por lo que la campaña de comunicación e información se denominó "JUSTICIA 
QUE FUNCIONA", en virtud a que se busca confrontar y contrarrestar corrientes de opinión adversas que 
por intolerancia o falta de información, pretenden desconocer la eficiencia, eficacia y trascendencia de la 
norma. 

El proceso de creación de mensajes y piezas comunicacionales se basó en el aforismo popular "VER PARA 
CREER", que significa mostrar beneficios a partir de resultados. Para ello, en el área urbana se identificaron 
casos de alta resonancia pública en los cuales el NCPP actúo con oportunidad, transparencia y eficacia para 
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"Don Justo" fue concebido para exponer en 26 emisiones, los principales cambios generados en la administración 
de justicia, las instituciones juridicas del NCPP, los derechos que reconoce y promueve, los beneficios de la 
norma, las obligaciones y responsabilidades de los operadores de justicia y de los ciudadanos, además de 
abordar temas de coyuntura relacionados con la administración de justicia. 

Cada programa tuvo una estructura modular, la cual incluyó dramatizaciones de casos recreados de la realidad 
o elaborados ex profeso, en los que se presentaron historias que ocurren en la vida cotidiana y que son de 
interés colectivo, que sirvieron para introducir imaginariamente al público en el tema del día y también para 
facilitar la comprensión y recordación de los mensajes principales. 

QUIÉN ES "DON JUSTO" 

Apoyados en pretesteos y testeo s realizados en todo el país, a través de grupos focales aplicados con la 
audiencia meta, se logró establecer un perfil que daria nacimiento al personaje radial. "Don justo", entonces, 
debía tener las siguientes caracteristicas: 

- Ciudadano "de a pie", con mucho conocimiento de los asuntos legales y en especial del NCPP 
- De voz cálida y tono reflexivo 
- Actitud sensible y solidaria 
- Con capacidad para simplificar los mensajes 

A partir de estas caracteristicas se comenzó a configurar la personalidad de "Don Justo", es decir, un ciudadano 
comprometido con la justicia y la democracia, conocedor de los temas vinculados con la justicia penal, 
dispuesto a informar a la población respecto a los derechos y beneficios que otorga el NCPP a la ciudadanía, 
y que aprovecha temas de coyuntura para hacer reflexiones y marcar posiciones en torno a situaciones de 
interés público. 

SELECCIÓN DE MEDIOS 

La selección de las casas radiales de "Don Justo" requirió un análisis minucioso de las emisoras propuestas. 
Las variables que se consideraron para la selección de los medios fueron: 

- Audiencia 
- Impacto 
- Credibilidad del medio 
- Costo 

Una vez determinadas las variables principales se seleccionaron dos emisoras de reconocido prestigio y de 
alcance nacional y regional: Radio Panamericana de La Paz y Radio Santa Cruz de Santa Cruz de la Sierra. 

En ambos casos, se consideraron las siguientes fortalezas y oportunidades: 

- Alcance nacional y regional. 
- Credibilidad del medio, identificados como medios independientes y serios 
- Audiencia masiva y heterogénea que aglutine a población de escasos recursos, clase media baja, media y 
alta. Asimismo, como medios de preferencia y referencia de líderes de opinión, políticos y legisladores, 
periodistas y tomadores de decisión. 

PROMOCIÓN 

Otra de las cuestiones analizadas y desarrolladas en el proceso de planificación fue responder a la pregunta 
¿Cómo posicionar a Don Justo rápidamente en la audiencia? 

La etapa de promoción se inició desde el primer momento de la campaña, los spots televisivos del NCPP, 
emitidos desde el 15 de junio de 2003 (23 días antes del inicio de los programas de Don Justo) incluyeron, al 
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final de la pieza, un mensaje que aconsejaba al televidente escuchar "el programa de Don Justo". Asimismo, 
las emisoras en su programación regular comentaron y anunciaron, días antes del primer programa, el comienzo 
de las emisiones. 

PLANIFICACIÓN 

Don Justo fue proyectado para un total de 26 programas, los mismos que fueron analizados y evaluados 
semanalmente. El proceso de planificación fue circular y continuo y el desarrollo comprendió los siguientes 
pasos: 

- Determinación de los contenidos a ser difundidos 
- Sesión de información y capacitación a productores y guionista, respecto al tema a desarrollarse 
- Selección de invitados o participantes del programa 
- Elaboración de guión 
- Revisión, adecuación o corrección de aspectos técnicos legales y análisis de los mensajes propuestos 
en el guión 
- Aprobación de los contenidos 
- Grabación de la dramatización 
- Emisión "en vivo" del programa 

Análisis del programa anterior y retroalimentación 

Otra caracteristica del proceso de planificación fue determinar ciclos para grandes áreas temáticas. Esta 
decisión facilitó el "encadenamiento" de los contenidos, así como el abordaje de temas que por su complejidad 
debían ser tratados por etapas. 

RESPUESTA DEL PÚBLICO OYENTE Y RESULTADOS INICIALES DEL PROGRAMA 

Existen algunos elementos que podrian considerarse como señales favorables respecto a la emisión de "Don 
Justo" y la confianza que el programa despertó en la audiencia: 

- En cinco ocasiones, víctimas de hechos penales acudieron personalmente a los estudios de la emisora 
para denunciar sus casos o solicitar orientación legaL 

En todos los casos se cooperó con las víctimas, ya sea incluyendo la temática dentro de la agenda del 
programa, exponiendo su caso dentro de las dramatizaciones, otorgando asistencia técnica y orientación 
jurídica o derivando el caso al Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana del 
Viceministerio de Justicia. 

Dos casos llamaron la atención: el primero en el que la madre de un menor asesinado en Oruro llegó 
expresamente a la ciudad de La Paz para visitar a "Don Justo" y exponer públicamente su caso y otro 
procedente de una provincia paceña quien solicitaba cooperación de "Don Justo" para conocer si su caso 
estaba bien llevado por su abogado y el fiscal asignado y para cerciorarse que la víctima de un hecho de 
violación podria finalmente recibir justicia y que el autor no quedase impune. 

- Representantes de diversas instituciones y operadores de justicia, entre ellas Derechos Humanos, Ministerio 
Publico, Consejo de la Judicatura, Colegio de Abogados de La Paz, fiscales de materia, jueces cautelares o 
de sentencia, médicos forenses y policías, instituciones de la sociedad civil e instituciones de la cooperación 
internacional, participaron del programa. Es decir, se ofreció un espacio abierto y democrático de 
participación, aproximando a operadores y autoridades judiciales a la población. 

- El programa de Don Justo contó con el apoyo del Centro de Información, Orientación y Capacitación 
Ciudadana (CIOCC), que es utilizado como un centro para referir los casos que se presentan, lo cual 
permitió que la audiencia no solamente cuente con una orientación a través de la radio, sino también con un 
mecanismo real y tangible para orientar o coadyuvar en la resolución de conflictos o en la presentación de 
denuncias. 
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- El programa se convirtió en un instrumento complementario y de gran respaldo a la campaña masiva. En 
tanto las piezas publicitarias informaron y llamaron la atención de la audiencia, " Don Justo" informó, 
explicó, orientó e interactuó con el público. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EL ÁREA RURAL 

1.3.6. DOCUDRAMAS, MICROPROGRAMAS y AFICHES 

Las complejidades propias de la condición pluricultural, multilingüe y multiétnica de Bolivia, a las que se 
suma la dispersión poblacional, geográfica y de infraestructura de medios, determinaron que las acciones 
comunicacionales para el área rural, se realicen a partir de un proceso de planificación paralelo y diferenciado 
al ejecutado en las áreas urbanas, aunque siempre manteniendo el objetivo estratégico de desarrollar de 
manera progresiva y sistemática en los públicos objetivo, conocimientos, actitudes y corrientes de opinión 
favorables al NCPP. 

Para cumplir con tal propósito, se propuso un conjunto de variables y alternativas de intervención que pudieran 
otorgar a los mensajes y las piezas las siguientes cualidades: 

- Calidad de los productos comunicacionales, logrando combinar los recursos tecnológicos y los mensajes 
de acuerdo a los contextos y actores a donde se dirigen 
- Mensajes dirigidos de manera convincente a públicos específicos 
- Diseño y producción de instrumentos y materiales a partir de procesos de validación basados en la 
pertinencia técnica y adecuación cultural 
- Conjunción entre medios y canales para lograr expresar mensajes que sean coherentes y que se refuercen 
mutuamente o que inclusive puedan alternarse 

A partir de estos elementos fundamentales para el desarrollo del proceso y en concordancia con los resultados 
de la validación de campo, se diseñaron, guionizaron, validaron y produjeron, un conjunto de piezas e 
instrumentos para radio, televisión e impresos, entre los que figuran: cápsulas informativas, docudramas de 
30 minutos de duración, bandas sonoras, canciones y afiches para cada una de las macroregiones existentes. 

Las cápsulas informativas describen los aspectos generales del NCPP y sus beneficios, a través de mensajes 
cortos dramatizados mediante testimonios que denotan: "mejor justicia", "juicios rápidos", "justicia para los 
pobres" "no a las detenciones injustas e indebidas", "la justicia ha cambiado", "ahora todo es más fácil". 

Los docudramas se hallan divididos en 4 segmentos modulares: 

- Un caso de abigeato resuelto pacíficamente por la justicia comunitaria. 
- Un caso de violación en el cual la víctima fue resarcida mediante la condena de su agresor en un juicio 
rápido, justo y transparente. 
- Un caso de abuso de confianza solucionado, en el marco de la ley, a través de la conciliación. 

Un caso de asesinato en el cual el imputado goza de la garantía constitucional de presunción de inocencia 
y que fue resuelto gracias a la colaboración de una jueza ciudadana. 

Cada una de las historias presentadas relata un hecho resuelto favorablemente para la víctima. Las cápsulas 
informativas y el docudrama están realizados en los tres idiomas nativos principales: aymará, quechua y 
guaraní, aunque también se elaboraron versiones bilingües combinando el idioma español con cada uno de 
los idiomas nativos. 

Cuatro bandas sonoras fueron producidas adecuándolas a las características etnomusicales de las regiones del 
altiplano, valles, trópico y chaco. Las canciones fueron "ambientadas" a las historias producidas y sirvieron 
como soporte musical de los docudramas. 
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- "Un gran número de personas se ha informado a través de nuestra emisora en qué consiste el NCPP y 
aunque hoy son muy pocas las personas que se benefician con la justicia, la gran mayoría tiene la esperanza 
que esta nueva forma de hacer justicia sí funcione tanto para los pobres como para los ricos". (Ángel 
Miguel Arteaga, Director Radio Grigotá - Santa Cruz) 

- "Sobre el impacto de la campaña podemos calificar que fue exitosa, toda vez que esta población en donde 
se difundieron los programas es sede de un tribunal de sentencia y los programas y jingles coadyuvaron 
para que la ciudadanía enriquezca su información sobre el Nuevo Código de Procedimiento Penal y participe 
como jueces ciudadanos". (Carlos Huanca, Director Radio Chiquitanía Concepción Santa Cruz) 

- "La campaña ha sido excelente para la población de Puerto Suárez pues toda la gente se ha interesado e 
incluso hemos tenido pedidos de algunos abogados y autoridades para extender los pases, por lo que se 
difundieron algunas cortesías los días domingos." (Elizabeth Zapata, Gerente General Radio Continental
Puerto Suárez Santa Cruz) 

- "La mayoría de las personas han escuchado y se han interesado en el NCPP. En el primer Juicio Oral que 
se realizó en Caranavi en el mes de septiembre, hemos podido notar el comentario de mucha gente ... " 
(Pablo Mikaelsen, Director RTC, Caranavi La Paz) 

- "La campaña ha sido de mucha utilidad para la población de Quillacollo y Tiquipaya especialmente, 
aunque existe bastante rechazo a este Nuevo Código por considerar que son muchas las garantías para el 
delincuente, sobre todo por los casos de violación vistos en el Departamento de Cochabamba, y pocas las 
garantías para la sociedad. De todas maneras la gente ha escuchado y se han recibido bien estos mensajes". 
(Luis Atahuichi, Director Radio Porvenir, Tiquipaya - Cochabamba) 

- "La audiencia ha podido captar el verdadero sentido del Nuevo Código de Procedimiento Penal, pero 
sería bueno poder extender más la difusión de estos programas para poder llegar más allá de lo que se 
pretendía abarcar". (Patricia Salazar, Gerente Radio Urkupiña. Quillacollo Cochabamba) 

- "El material difundido ha despertado interés en la población por los mensajes claros que se emiten y 
acorde con la realidad en que vivimos". (Amador Cárdenas, Director Radio San Miguel, Riberalta - Beni) 

- "La ciudadanía ha captado todos los mensajes del Nuevo Código de Procedimiento Penal, desde el 
ciudadano que vive en el campo, barrios marginales y el de la ciudad". (Alberto Saavedra, Director Radio 
Televisión Santa Ana, Santa Ana Beni) 

CONCLUSIONES 

Los sondeos aleatorios no estructurados permiten visualizar una adecuada recepción de los mensajes emitidos 
a través de los medios escogidos. De un total de 235 personas entrevistadas, un 96% (226) reporta que "sí" ha 
escuchado los mensajes de la campaña y ha oído del NCPP. Respecto a la comprensión y simplicidad de los 
mensajes, el 80.9% considera que son claros o son regularmente claros mientras que el 16% no los considera 
claros y el 3.1% no sabe o no responde. 

De igual forma, el Programa de Administración de Justicia recibió reportes de algunas instituciones colaboradoras 
en la difusión de los materiales, las que respecto al desarrollo de la campaña señalan: 

- "Después de realizar un pequeño sondeo y conversar con diferentes personas en las distintas poblaciones 
sobre el material de difusión, se pudo llegar a establecer que se ha logrado alcanzar a una gran mayoría de 
la población, porque todos, por lo menos en una oportunidad, han visto o escuchado sobre las características 
del procedimiento penal actual, porque está en lenguaje sencillo y accesible a todos. (Dra. Ligia Velásquez 
c., Coordinadora Centro de Justicia y Derechos Humanos, Chimoré Cochabamba) 
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2. ACTIVIDADES ESPECIALES 

2.1. EXPERIENCIA "12 MESES, 12 CAUSAS-JULIO: MES DE LA JUSTICIA EN ATB" 

La red de televisión más importante del país ATB, se apropió del tema justicia para convertirlo en la "causa" 
del mes de julio. Durante 4 semanas produjeron, en coordinación con USAIDlBolivia, a través de MSD/ 
Bolivia, micro cápsulas informativas. El contenido de las cápsulas sirvió para difundir logros y principios del 
NCPP, mensajes de prevención y reivindicación en temas como linchamientos, violencia intrafamiliar, agresiones 
sexuales y otros, y permitió incorporar testimonios de jueces ciudadanos e informar respecto al trabajo de 
capacitación con la sociedad civil. 

"12 meses, 12 causas", introdujo al NCPP en los espacios noticiosos de Red ATB a través del comentario, 
menciones diarias de los conductores, entrevistas en estudio y la transmisión de noticias desde distintos 
perfiles vinculados a la administración de justicia. De igual forma, a 10 largo de su programación se difundieron 
contenidos respecto al NCPP: cada mensaje fue adecuando al estilo y tono de los programas. 

Se aprovecharon espacios como el programa infantil Sipiripi, "Las Noticias Según" y "Café ATB" de análisis 
periodístico, "Dra. Corazón" y "Día a día con Sandra" donde se habló a la audiencia femenina respecto a la 
violencia intrafamiliar y violaciones; en programas juveniles "Disca y Ve" donde se abordaron temas 
relacionados con la juventud y la justicia y en programas de entretenimiento y de gran audiencia popular 
como "Sábados Populares". 

El objetivo principal se concentró en mostrar cualidades del Nuevo Código de Procedimiento Penal, a partir 
de un tema específico como es la revalorización de la víctima. 

El tema fue considerado central, tanto por indicadores, como por la permanente demanda ciudadana de justicia. 
Además, por la posibilidad de vincularlo a otros temas importantes del NCPP. 

SPOTS 

Se produjeron 29 spots, 6 por semana, cada uno transmitió un mensaje informativo, de orientación ciudadana 
o educativo en tomo al NCPP. Los spots se difundieron con una frecuencia de 15 pases diarios, totalizando 
465 emisiones durante el mes de la justicia. 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

- ~ 

TEMA INDENTIFICADO _ ~ONTENI~~ _~~~N~IDO ______ J 
Sondeo de opinió n en las calles 
sobre el conocimiento del NCPP 

Linchamientos 

Revalorizació n de la víctima 

Se relacionó al NCPP con la democracia y con el respeto de los Derechos 
Humanos. Las respuestas se dividieron entre gente que decía conocerlo y 
la que decía que no. Sin embargo, se advirtió que la gente lo reconoce a 
través de los juicios orales y los jueces ciudadanos. Las percepciones 
negativas estuvieron alrededor de las medidas cautelares. 

Se produjeron dos spots sobre el tema, contrastando la opinió n de los 
ciudadanos --a favor y en contra- se recordó que los linchamientos son 
penados por ley. 

Sobre una consulta hecha por una señ ora respecto a los derechos de la 
víctima, se explicó el trabajo del fiscal yel resarcimiento del dañ o. 
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TEMA INDENTIFICADO CONTENIDO DIFUNDIDO 

Un ciudadano opina que son los directores de la investigació n y por ello 
El papel de los Fiscales bajo el son importantes. Otro dice que aunque son importantes, los ciudadanos 
NCPP dudan de su integridad moral. El mensaje advierte que si los fiscales no 

cumplen sus deberes pueden ser sancionados por la ley. 

Un ciudadano opina que el NCPP exige tener pruebas antes de encarcelar 

Derechos ciudadanos 
a las personas y que eso le parece mal. El mensaje refuerza que gracias 
a la democracia nadie es encarcelado sin pruebas y se respetan los 
derechos humanos. 

A dos añ os de vigencia del NCPP se realizaron mál de 600 juicios orales 

Estadísticas 
en los que intervinieron mál de 1.800 jueces ciudadanos. La Paz es el 
departamento con mál juicios orales y mál jueces ciudadanos, seguido de 
Cochabamba y Santa Cruz. 

La víctima de un delito puede denunciar el hecho ante la Fiscalia de Distrito 

Proceso denuncia 
o la Policía, en forma escrita o hablada, y sin contratar a ningÚl abogado. 
No debe pagar nada por hacer la denuncia y debe exigir que le entreguen 
una copia de la misma. 

¿Ud. sabe que ya no necesita comprar papel sellado para un juicio penal?; 
Papel sellado opina la gente; se explicó que ahora los juicios penales ya no necesitan 

papel sellado y en su lugar puede usarse papel bond. 

Antes del Nuevo Código de Procedimiento Penal, los juicios penales 
duraban en promedio 7 añ os. Ahora, el tiempo de investigació n no 

Rapidez sobrepasa los 6 meses y los juicios orales duran un promedio de 3 días. El 
Nuevo CÓ digo de Procedimiento Penal enfrentó la retardació n de justicia 
del viejo sistema. 

Jueces ciudadanos 
Los jueces ciudadanos de Bolivia son los Úlicos de Latinoamé rica con 
potestad para juzgar delitos considerados graves. 

No hieras, no mates a tu pró jimo. Mañ ana podrías ser túa quien hieran o 
Linchamientos maten. Si ves un linchamiento no incites a mál violencia, llama a la policía. 

Deja que los jueces juzguen al detenido. 

La Constitució n y el NCPP reconocen la justicia comunitaria, siempre y 
Justicia comunitaria cuando se respeten los Derechos Humanos. NingÚl comunario puede herir, 

linchar, apedrear o matar en nombre de la justicia. 

El NCPP nació para evitar los abusos contra los ciudadanos; para enfrentar 
Doctrina del NCPP la retardació n y la corrupció n. Los juicios orales y los jueces ciudadanos 

devolverál, con el tiempo, la confianza de la gente en la justicia boliviana. 

Testimonio de un juez ciudadano Responsabilidad de la sociedad civil para mejorar la justicia del país. 

NCPP y sociedad civil 
Entrevista a una capacitadora de una ONG que habla de su trabajo con la 
sociedad civil. 

PROGRAMACIÓN ATB 

Dentro de la programación regular de la red ATB se aprovecharon espacios de entrevista, programas de debate, 
noticieros e incluso programas de entretenimiento, para incluir mensajes del NCPP. Para cada formato de 
programa se identificaron áreas temáticas específicas y en cada intervención se realizó una cuidadosa selección 
de portavoces a fin de que los espacios otorgados por el canal de televisión sean utilizados provechosamente. 

En el siguiente cuadro se señala el programa, los contenidos principales difundidos y sus características generales: 

MEMORIA 2001-2003 

, 



f 

11 Difusión 

PROGRAMA CONTENIDO DIFUNDIDO 

-~- - -~ --~- - - - --- -- -- - ---- - - J 
Sipiripi 

Menciones diarias en el programa infantil, explicando respecto a los 
derechos y garantias fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. 

Las noticias segÚl Entrevista sobre los logros del NCPP 

Fueron entrevistados: el juez Alain Nuñ ez, el catedraico Williams Herrera 
y un juez ciudadano, en el diaogo se describieron las características 

Café ATB principales del NCPP y se ponderaron los avances y logros del proceso de 
reforma. La entrevistadora recibió capacitació n en Santa Cruz previa a la 
realizació n del programa. 

La conductora Sandra Taborga recibió en los estudios de televisió n a 
representantes de la ONG· Casa de la Mujer" para hablar de temas de 

Día a día con Sandra alta sensibilidad para el publico femenino, se informó como el NCPP 
posibilita la representació n convencional y có mo ahora la justicia procede 
con los delitos de acció n plb!ica a instancia de parte. 

En dos programas fueron desarrollados, desde la perspectiva jurídica 
Doctora Corazón temas como violaciones y violencia intra familiar y có mo el NCPP establece 

mecanismos para ayudar a las víctimas. 

Se abordaron temas de interés para plblico adolescente y juvenil entre ellos 
Disca yVe la imputabilidad a partir de los 16 añ os y la importancia de los jueces 

ciudadanos. 

Durante la transmisió n del show, a partir de un caso cotidiano, se organizó 
Slbados Populares con la participació n del plblico asistente un socio drama en el cual se 

mostró có mo se desarrolla un juicio oral. 

ARTES EN LA RAZÓN 

En el marco de la campaña "Julio: mes de la Justicia" ATB publicó en La Razón, artes de media página donde 
se hizo referencia al mes de la justicia, derechos de las víctimas y logros del NCPP. 

2.2. IMPACTO MEDIÁ nco 

La dinámica del proceso de implementación del NCPP motivó a distintos medios de comunicación del país a 
publicar material informativo referido al Nuevo Código de Procedimiento Penal. Lo que se observó de manera 
general, es que el tema justicia estuvo presente en la agenda de los medios, tal como se muestra a continuación: 

De octubre de 2002 a noviembre de 2003 

Fecha de Medio en el que 
Título 

publicació n se publicó 

09-10-02 
La Razón • La reforma penal lIevaal banquillo a ex banqueros, ex 

ministros y a jueces" 

09-10-02 La Razón • Las medidas cautelares favorecen a los acusados" 

! 10-10-02 La Prensa 
" El gobierno asegura que la retardació n de justicia 
acaba" 

10-10-02 La Razón La reforma penal reduce la retardació n de justicia 

16-10-02 Editorial La Razó n Deuda con los jueces ciudadanos 

30-10-02 La Razón SÓ lo jueces ciudadanos de Bolivia tratan casos graves 

06-11-02 La Prensa Jueces ciudadanos condenan con severidad a violadores 
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Fecha de Medio en el que 
Título 

publicación se publicó 

El Deber (Sta. Cruz) Juicios orales en el campo 
07-11-02 Violaciones, homicidios, robos, son frecuentes en al área 

rural 

08-11-02 
La Patria (Oruro) Penalista del NCPP. ·Oruro sienta precedente contra la 
Tapa de periódico negligencia médica" 

09-11-02 La Prensa La Paz y Sucre ya cuentan con Centros de Apoyo a Víctimas 

11-11-02 La Razón En juicios orales sentencian a golpeadores de mujeres 

15-11-02 La Prensa "La Defensa Pública atendió a más de tres mil reclusos" 

19-11-02 La Prensa Los ciudadanos no se corren de ser jueces 

20-11-02 La Razón 
El gobierno pide no enviar detenidos a cárceles hacinadas: 
El Nuevo Código da resultados 

22-11-02 La Prensa 
Con 80 abogados Defensa Pública atendió 12.350 casos en i 

10 meses 

02-12-02 ABII La Razón El NCPP será difundido en 52 alcaldías 

03-12-02 La Prensa 2 Dar con jueces ciudadanos es buscar aguja en un pajar 

06-12-02 La Gaceta Jurídica Fortalecen red nacional de ONGs difusoras del NCPP 

11-12-02 La Razón El Estado pone obstáculos a los jueces ciudadanos 

13-12-02 La Razón "La Corte quiere actualizar el padrón para el Bonosol" 

17-12-02 Editorial La Razón La efectividad de la Defensa Pública 

¡ 12-02 La Razón La LOJ en riesgo de quedar en cero 

t 
01-03 Los Tiempos Entre enero y octubre de 2002Cochabamba es la ciudad con ¡ 

i más juicios orales 

1 

Penalista Pilar Quintanilla 
14-01-03 La Prensa Más poli das en las calles y menos en oficinas: urge reformar 

la ley 

30-05-03 La Gaceta Jur{idica NCPP a dos años de su plena vigencia 
Editorial 

30-05-03 
La Gaceta Jurídica 

La población boliviana opina sobre el NCPP 
Sub Editorial 

31-05-03 La Razón (A21) El Nuevo Código cumple dos años 

I 

En tapa: Jueces ciudadanos revierten la retardación de 

31-05-03 
La Prensa justicia 
Tapa y pago A3 Página A3: "Jueces ciudadanos mejoran la administración 

de justicia" 

31-05-03 Correo del Sur NCPP entre elogios y críticas 

03-06-03 • La Razón Editorial Anverso y Reverso de un Código 

05-06-03 La Razón La ciudadanía apoya a los jueces ciudadanos 

11-07-03 La Razón Tras aprObación en la Cámara de Diputados 
La ley de Defensa Pública ayudará al 70% de los reos 

28-07-03 La Prensa 
"Medias cautelares del nuevo Código pueden ser 
cambiadas· 
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- "Modificación de la cautelares: Los reincidentes irán a la cárcel", periódico La Prensa. 

- "Tras la modificación de la ley: La efectividad de las cautelares en manos de fiscales y jueces", periódico 
La Prensa. 

3.4. PLAN DE MEDIOS 

Fueron elaborados y difundidos un spot y una cuña radial a través de la red de televisión ATB y Radio 
Panamericana. 

En televisión, fue emitido un spot de 30 segundos de duración con una frecuencia de 3 pases diarios durante 
10 días, haciendo un total de 30 emisiones (900 segundos). La pieza fue programada en la franja de alta 
audiencia "triple A". 

La cuña radial fue emitida por la cadena nacional "Panamericana". A lo largo de la programación fueron 
emitidos 8 pases diarios por el periodo de 20 días, haciendo un total de 160 emisiones (5.600 segundos). 

3.5. ENTREVISTAS Y ESPACIOS GRATUITOS DE INFORMACiÓN 

Para el cumplimiento de está actividad, la Unidad de Difusión tomó contacto con 25 radioemisoras en el 
100% de las capitales de departamento del país. Los técnicos del Programa de Administración de Justicia 
tuvieron acceso a programas de revista informativa y noticieros, en los cuales explicaron los alcances de los 
cambios producidos y respondieron a consultas de los entrevistadores. 

Asimismo, se gestionaron espacios en los siguientes medios televisivos: Radio Televisión Popular y Red Uno 
(La Paz), Bolivisión (Cochabamba), y Megavisión (Santa Cruz) 

En general, los medios fueron cooperativos y manifestaron su plena disposición para realizar contactos 
periódicos para exponer los temas relacionados con el NCPP. 

4. PROYECTO DE CAPACITACiÓN EN DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES 

A través de una alianza estratégica entre USAIDlBolivia, a través de MSDlBolivia y la Organización No 
Gubernamental Programa de Educación por Radío y Servicios Integrales (PER-SI), se desarrolló el Proyecto 

de Capacitación en Derechos Humanos y Garantías Constitucionales dirigido a periodistas y comunicadores 
de poblaciones sede de Asientos Judiciales rurales del país. El proyecto inició sus actividades en fecha 18 de 
noviembre de 2002 y concluyó el 18 de abril de 2003. 

Los objetivos de este proceso fueron: 

- Motivar a los periodistas y comunicadores de los diferentes medios de comunicación a profundizar sus 
conocimientos en Derechos Humanos, garantías constitucionales y el NCPP. 
- Capacitar a los periodistas para que se sensibilicen, produzcan y difundan mensajes sobre Derechos 
Humanos, las garantías constitucionales y el NCPP. 

En este contexto, el proceso consistió en ofrecer información e interpretación de la nueva ley a trabajadores de 
los medios de comunicación y sobre todo sensibilizar sobre las virtudes y ventajas del NCPP con respecto al 
anterior, con la finalidad de ofrecer mejor información y orientación a las audiencias de las poblaciones donde 
trabajan. 

El proceso de capacitación fue implementado en 5 meses de trabajo, periodo previsto para el alcance de sus 
objetivos, la validación de sus estrategias, la ejecución y el desarrollo de las actividades planificadas. 
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J. ¿Por qué es importante hablar de DDHH? 

"La importancia se fundamenta en los siguientes aspectos: porque todos necesitamos conocer los Derechos 
Humanos para defendemos de las injusticias y evitar todo tipo de discriminación. Es responsabilidad de 
los periodistas difundir los Derechos Humanos para información y toma de conciencia de la sociedad, 
porque los derechos fundamentales de cada persona están protegidos por la Constitución Política del 
Estado". 

"Para los comunicadores y periodistas es obligación difundir los derechos que tienen las personas, para 
que hagan uso efectivo de ellos, exigiendo respeto y equidad; también porque son fundamentales para 
nuestra vida cotidiana e irrenunciables porque nos protegen desde el nacimiento". 

2. ¿Cuáles son las características principales del NCPP? 

"El NCPP termina con la retardación de justicia y elimina la corrupción en el Poder Judicial. Todas las 
personas acusadas o detenidas tienen un proceso justo, oral, transparente, rápido y eficaz; asimismo 
contempla la participación ciudadana y por tanto hace que la justicia sea democrática, logrando que 
todos los bolivianos tengan accesibilidad a la justicia". 

"El NCPP respeta y reconoce la justicia comunitaria y natural, dentro de los límites de los principios 
constitucionales; es público y promueve una mejor administración de justicia, con jueces ciudadanos, 
cumplimiento de los principios y garantías constitucionales, correcta investigación y definición de 
funciones. La víctima tiene oportunidad de defenderse y en su caso ser resarcida por los perjuicios, 
control en los plazos del proceso para evítar la retardación de justicia y respeto a la diversidad cultural. 
El Nuevo Código de Procedimiento Penal también incorpora las medidas cautelares como mecanismo 
de seguridad al imputado". 

"El NCPP aparece más humano, ágil, eficiente, participativo, transparente; menos corrupción de las 
autoridades que manejan los casos; evita la retardación de la justicia y es flexible entre partes". 

Finalmente se reafirma que el Nuevo Código es democrático, acusatorio, oral, público, continuo y 
contradictorio, con lo que resulta ser un instrumento legal que facilita la rápida administración de la 
justicia. En resumen, se valora que el NCPP enfrente la retardación y que el pueblo esté representado a 
través de los jueces ciudadanos. 

3. ¿Es importante difundir el NCPP y por qué? 

En general todos reconocieron que es importante difundir el NCPP para conocer el nuevo proceso y 
para que la opinión pública conozca los alcances de los juicios orales. También aseguraron que los 
periodistas pueden socializar esta nueva ley porque el público aún no la conoce plenamente y por tal 
razón, no puede defenderse cuando violan sus derechos. 

Para los periodistas es importante que la gente comprenda que nuestra justicia ya no es un sistema 
inquisitivo y retardatorio y que el NCPP es más justo y democrático. Comunicacionalmente, los periodistas 
consiguen tener mayor acercamiento a la información y sobre todo crear opinión en el público terminando 
con los obstáculos y las interferencias. En las sesiones de evaluación resaltó el hecho de que es muy 
importante hacer conocer a la ciudadanía el papel de los jueces ciudadanos, para que reconozcan que es 
una fortaleza de la democracia. 

4. ¿Cómo periodista. qué haria si se presenta un caso de violación de los DD.HH? 

Para la pregunta existieron diversas posiciones, todas en sentido positivo, como por ejemplo: Investigar, 
denunciar el hecho ante la opinión pública, respaldándolo con un testimonio del caso, teniendo en 
cuenta que algunas autoridades violan los derechos por acción u omisión y por discriminación. 
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También tomar parte activa en la difusión del hecho con infonnación verídica, documentación y difusión 
de los procesos judiciales a la población y además realizando un seguimiento. Asimismo, opinaron en 
sentido de denunciar la pasividad, la indiferencia, el encubrimiento y complicidad de autoridades, y 
principalmente respaldar la infonnación con investigación, ejerciendo de este modo una presión para 
que las autoridades competentes puedan actuar en el caso. 

Finalmente los periodistas y comunicadores asumieron que es deber de ellos orientar para que las personas 
afectadas acudan a las autoridades competentes, difundir y promover la opinión pública sobre los valores 
humanos y producir programas de consultorios jurídicos, donde se pueda denunciar los casos de injusticia 
para generar opinión pública sobre los mismos y hacer conocer los derechos que poseemos todos los 
ciudadanos del país. 

5. ¿Cuál es su opinión del taller? 

Los participantes dijeron que la capacitación les enseñó todo sobre Derechos Humanos y principalmente 
a conocer e interpretar el NCPP para que puedan difundir a la población la nueva administración de 
justicia. 

4.4. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO 

La aplicación de una propuesta de capacitación con un tema como Derechos Humanos y garantías 
constitucionales para periodistas, de principio resultó un desafío, tomando en cuenta que el NCPP se aplica 
en nuestro país recién en los últimos 2 años y la ciudadanía no tennina de comprender sus alcances y mucho 
más en localidades alejadas de los principales centros urbanos, como es el caso de las provincias y comunidades 
rurales. 

Lo anterior no significa que la ciudadanía boliviana carezca de infonnación. Lo que sucede es que hay temas 
mucho más sensibles que tocan su realidad cotidiana y que tienen que ver con la crisis política y económica 
actual. En consecuencia, temas como el NCPP no tienen tanto impacto porque comunicacionalmente requieren 
no sólo de infonnación, sino de educación ciudadana, a la que la mayor parte de los medios, especialmente 
los urbanos, restan importancia. 

Tomando en cuenta lo anterior, este proceso de capacitación significó lograr que los participantes se involucren 
lo más posible con el tema a desarrollar y en ese sentido se consideró el principio pedagógico del "aprender 
haciendo" y por tal razón se introdujo un taller para elaboración de modelos de infonnación. 

5. ENCUENTROS INFORMATIVOS 

5.1. FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA DE BOLIVIA Y SINDICATOS 
DEPARTAMENTALES DE LA PRENSA 

Se realizaron cinco talleres dirigidos a periodistas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Prensa de 
Bolivia, con quienes se finnó un convenio para que los Sindicatos Departamentales coordinaran los talleres 
con el equipo de Difusión de MSD. 

La relación de talleres es la siguiente: 

Sindicato de la Prensa de Sucre: 25 participantes 

Sindicato de la Prensa Cochabamba: 27 participantes 

Sindicato de la Prensa Santa Cruz: 44 participantes 
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Se realizó asimismo, un foro- debate con el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia dirigido a 
trabajadores de medios de radio, prensa, televisión y el Sindicato de la Prensa de Sucre y comunicadores de 
Ong's, que contó con 60 participantes. 

5.2. TALLERES Y CHARLAS EN LAS FUENTES DE TRABAJO DE LOS PERIODISTAS 

Se realizaron talleres y charlas en las fuentes de trabajo de los siguientes medios: 

Periódico Extra: 15 participantes 
Gente: 17 participantes 
La Razón y el Extra: 36 participantes 
ATB : 3 participantes 
Bolivisión: 12 participantes 
Radio Fides: 10 participantes 
Radio Panamericana: 11 participantes 

5.3. TALLERES CON RED NACIONAL DE TRABAJADORAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN RED ADA Y COMUNICADORES CAMPESINOS 

Un taller con la Red Ada departamental La Paz: 21 participantes. 

Un taller con la Red Ada y Coordinadoras Departamentales: 25 participantes. 

Un taller dirigido a reporteros populares y líderes comunitarios en Llallagua Potosí, a través de la alianza 
con la Federación Sindical Única de Trabajadores de Potosí, que contó con 40 participantes. 

Un taller dirigido a la Red Quechua de Radios Comunitarias, a través de la alianza estratégica con el 
Centro de Educación Por Radio CEPRA: 10 participantes. 

5.4. APOYO AL CIOCC 

Se realizaron 3 talleres especializados en Derechos Humanos y garantías constitucionales, que fueron iniciativa 
del Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana CIOCC, a quienes se brindó apoyo técnico 
a través de especialistas del área penal de MSD. Los talleres contaron con la participación de 120 personas. 

5.5. PROGRAMA "LA LEY" EMITIDO EN LA RED PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISIÓN 
P.A.T. 

El programa "La Ley" de Canal 39, Periodistas Asociados de Televisión PAT, fue realizado bajo el formato de 
foros- debates en los que participaron operadores de justicia y jueces ciudadanos. Su contenido estuvo dedicado 
al NCPP. 

5.6. CONVENIOS CON PERIÓDICOS EXTRA Y GENTE 

Se firmaron dos convenios con los periódicos de crónica roja "Extra" y "Gente" para la realización conjunta 
de reportajes y artículos educativos con información en tomo al NCPP. 

6. RED NACIONAL DE ONGs DIFUSORAS DEL NCPP 

En el período julio 2002 - abril 2003, un conjunto de instituciones bolivianas comprometidas con la 
consolidación del Estado de Derecho, que promueve el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías 
establecidas por la Constitución Política del Estado, se organizaron para conformar la Red Nacional de 
ONGs difusoras del NCPP. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA E INDIRECTA SEGÚN ONG DIFUSORA 

DEPARTAMENTO EN EL 
POBLACiÓN POBLACiÓN NOMBRE DE LA CUAL SE EJECUTAN 

INSTITUCiÓN ACTIVIDADES DE 
BENEFICIARIA BENEFICIARIA 

DIFUSiÓN 
DIRECTA INDIRECTA 

Capacitación y La Paz 9.220 46.100 
Derechos Cochabamba 

Ciudadanos (CDC) Oruro 

Juventud para el Oruro 6.362 19.086 
Desarrollo (JUDES) 

Esperanza Bolillia Chuquisaca 15.100 21.347 

Centro de Educación 
La Paz 359 5.085 

Popular Qhana 

Centro de Promoción 
Agropecuaria Santa Cruz 12.750 143.900 

Campesina (CEPAC) 

Casa de la Mujer Santa Cruz 1.453 7.265 

Instituto de 
Capacitación Cochabamba 1.080 100.821 
Campesina 

ENLACE 
Cobertura nacional a través 

Consultores en 2.730 
Desarrollo 

de aliados estratégicos 

TOTAL 49.054 343.604 

METODOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN APLICACIÓN 

Métodos. Técnicas e 
Instrumentos 

Aprovechamiento de los 
medios de comunicació n 

Mecanismos de Acceso 
de Informació n 

Líderes de la comunidad 
Pobladores hombres y mujeres 
urbanos y perirubanos 

Enfoque Institucional 
Talleres participativos 
Ferias Educativas 

Contratació n de espacios 
publicitarios para la difusió n de 
mensajes. 
Elaboració n de una separata 
Producció n de una radio novela 

idm 

Líderes de la comunidad 
Autoridades municipales 
Periodistas y comunicadores 
Maestros de secundaria 
Jó venes y adolescentes 
Conscriptos 
Técnicos y promotores de ONGs 
Auxiliares de Salud 
Pobladores hombres y mujeres rurales. 
urbanos y periurbanos 

Enfoque institucional complementario al 
trabajo en Red 
Talleres participativos 
Teatro Popular 
Ferias Educativas 
Campañ as educativas puerta a puerta 
Mesas de dioogo comunitario 
Involucramiento del Servicio Legal Integral 
Municipal (SLlM) 

Capacitació n a periodistas y comunicadores 
Transmisió n de eventos en vivo 
Circulació n de una unidad mó vil de lEC para 
la organizació n de ferias educativas y 
comunales Convenios de cooperació n con 
medios de comunicació n 
Contratación de espacios publicitarios para la 
difusió n de mensajes 
Radio foros 
Concursos y ferias estudiantiles 

Centros de Infonnació n al Plblico 
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•••••••• NOTAS •••••• 

1 Propuesta Técnica: Diseño de un Plan Integral de Comunicación. Tironi & Asociados CEC srl 2002 

2 Auditoria de la Democracia: Bolivia 2002. Seligson Mitchell. Departamento de Ciencia Politica Universidad de 
Pittsburgh. Universidad Católica Boliviana, Encuestas y Estudios, USAID. Enero 2003. 

MSD, Diagnóstico Comunicacional Campaña Nuevo Código de Procedimiento Penal, KPMG 2001. 
La cultura política de la democracia en Bolivia. Revisión de la Democracia: Bolivia 2001. Seligson Mitchell, 
Departamento de Ciencia Política Universidad de Plttsburgh, Universidad Católica Boliviana, Encuestas y Estudios, 
USAID, diciembre 2001. 

3 Se debe advertir que la cifra presentada es una estimación propia ya que los datos reales de tirada no son revelados 

por los medios de comunicación impresos. La cifra real puede ser menor o mayor a la presentada. 

4 Público Beneficiario Directo 
Dentro del proceso de comunicación educativa del NCPP. se entiende como público beneficiario directo a todos los 
ciudadanos y ciudadanas. adultos, jóvenes y adolescentes, que ejercen o no cargos públicos, de liderazgo social, sindical, 
comunitario o vecinal, quienes mediante acciones de capacitación presencial y comunicación cara a cara, reciben 
información, adquieren conocimientos básicos respecto del Nuevo Código de Procedimiento Penal y participan 
activamente de las actividades de movilización social y animación cultural ejecutadas por la Red Nacional de ONGs 
difusoras del NCPP. 

Público Beneficiario Indirecto 
Se entiende como público beneficiario indirecto a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que a través de acciones 
de comunicación masiva, alternativa o interpersonal desarrolladas por la Red Nacional de Difusoras del NCPP reciben 
información respecto al NCPP y reconocen sus beneficios. 
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En todo taso la campaña y dpropio NCPP hall abierto dispunibiJidades a nuevas ínid,ativas en 
materia judicial. 

3,CONCI.¡CSIONES 

- Este increlnento del reconocimiento y bs logros obtenidos tienen relación directa con la campaña de 
tJSAf.DlHoHvia~ a través de ~lSD/Bolivia. 

- Aún hay una calificación lnedh! a ios atríbütos del NCPP, lo cual nos habla de la necesidad de incidir 
en lns aspectúscuaHtativos de la m1!:terta. 
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Incremento de conocimiento del NCPP respecto a 2002 

Conocimiento Focalizado del NCPP 

Media que califica como "muy bueno" atributos del NCPP 

Porcentaje que conoce todos los atributos del NCPP 

Conocimiento del NCPP por TV 

Conocimiento del NCPP por Radio 

Conocimiento del NCPP por prensa 

Valoración promedio de Mejoramiento de la Justicia 

Indicador global de apoyo al sistema 

Confianza promedio a Instituciones afines a la justicia 

Porcentaje con experiencia en Juzgados 

Satisfacción media con Juzgados 

Satisfacción media con la Policía 

Satisfacción Media con Fiscales 

Asistencia a Juicios Orales 

Porcentaje citado para Juez Ciudadano 

Porcentaje disponible a ser Juez Ciudadano 

Alcance de la Campaña MSD 

Reconocimiento medio Campaña Focalizada por TV 

Reconocimiento medio Campaña Focatizada por Radio 

Indicador de Exposición programa "Don Justo" 

i Reconocimiento mensaje de la Campaña 

Indicador de Calidad General de la Campaña 

Indicador de Credibilidad de la Campaña 

Exposición a la campaña por TV 

• Exposición a la campaña por Radio 

, Exposición a la campaña por prensa 

dia de aceptibilidad a nuevas iniciativas 
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40% 
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© Encuestas & Estudios 
(Diciembre de 2003) 

ENCUESTAS & ESTUDIOS 



EQUIPO TÉCNICO DE MSD/BOLlVIA 

William Cartwright, Director MSD Bolivia, de noviembre de 2003 a la fecha 

Raphael Metzger, Director de MSD Bolivia, de agosto 2001 a agosto 2003 (Tercera Fase) 

Daniel Mancilla Campos, Subdirector MSD Bolivia y Coordinador de Fortalecimiento Institucional 

ÁREA DE DESARROLLO LEGAL 

Coordinador: Reinaldo Imaña Arteaga 

Equipo: 

Pilar Quintanilla Vidaurre 
Letícia Lorenzo 

Paulino Verástegui Palau 

Consultores Internacionales: 

Silvina Ramirez (Argentina) 
WiIliam Cartwríght (USA) 

ÁREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Equipo: 

Fernando Dávila Pínilla 
Tanía Hassenteufel Loayza 

Consultores nacionales: 

Carlos Alarc6n 
Miguel Peredo 

Consultores internacionales: 

Ricardo Mora Izquierdo (Colombia) 
Alvaro García (USA) 

ÁREA DE CAPACITACiÓN 

Equipo: 

Rosaly Ledezma Jemio 
Teresa Ledezma Inchausti 

Jorge Richter Ramallo 
Karem Valverde Moneada 

Mario Medina 

ENCUESTAS & ESTUDIOS 

Facilitadores nacionales: 

Jaroslava Zapotocka 
Jaqueline Roblin 

Serafín La Fuente 
Marco Chambi 

Julio César Torrico 
Roxana Nava 
WilliamAlave 

Luis López 
Maria del Carmen Almanza 

Carola Mancilla 
Félix Peralta 

Consultores internacionales: 

Joseph Caldwell (USA) 
Francisco Dall'Anesse (Costa Rica) 

Javier L10bet (Costa Rica) 
Manuel Arroyo (Costa Rica) 

Francisco Padilla (USA) 
Timothy Cornísh (USA) 

Ciare Connaugthn (USA) 

ÁREA DE DIFUSiÓN 

Equipo: 

Max Chávez 
Roxana Sélum 
Eduardo Rivero 

Gloria Eyzaguirre 

ÁREA DE ADMINISTRACiÓN 

Equipo: 

Analista Financiero: Jhenny Mirones Alvarez 
Analista Financiero: Cecilia Morales de Mitru 

Asistente Administrativa: Cinthia Sotomayor Valle 
Asistente Legal: Soledad Prado Carpintero 

Asistente Contable: Wendy Trujillo 
Secretaria Ejecutiva: Delia Burgoa Estevez 

Secretaria: Claudia Zumelzu Albarracin 
Mensajero: Juan Carlos Coaquira 
Asistente de oficina: Aida Estrada 

Personal de Seguridad: Néstor Quispe y Angel Llusco 
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EL 67% DE LA POBLACIÓN BOLIVIANA 
CONOCE EL NCPP 

Según la Enlluadón de Impacto de la Campaña del :\ue,o Código de P.'ocedimiento Penal (NCPP): 

- lIa~' un inc.'ernt.'nto impo.'tante en el conodmiento del :\ ('PP. E I.'econocimit.·nto (Iue se tiene actualmente 
ha aumentado un 60\( ,'especto al 2002. 
- Este inct'emento del t'econocimiento ~. los logros obtenidos tietu-n .'elaciún directa con la Campaña de 
rS..:\ID/8olh'hl. a h'icnés dt, \ISD/80Ihia. ,. 
- ..:\ím ha~' ulla calificación media a los ah'ibutos del :\C PP. lo cual IllUestnl la necesidad de incidir- en los 
aspe{·tos cualitathos de la mate.'ia. 
- El impacto nU1JOI' es hacia la ntlol'acióll dl' justicia ~. ap()~'() al sistt.'ma ~' no así a la ('onfianza institucional~ 
lo que manifiesta la necesidad de "'abajm' a nhel de las instituciones. 
- Estamos f.'ente H una sociedad altal1lenh' indinada al juicio como fOl'ma de solución: sin embargo. la 
satisfacción con los ope.'adOl'es dl' justicia t.'s baja. lo que .'ept','cllte t.·n, la ,aloración misma de la justicia. 
- La campaña ha ahit.·,'to espacio pm'a pn·dispone.' a los ciudadanos hacia nue'as iniciathas en mate.'ia 
judicial. 

Conocimiento del NCPP 

80.-------------------------------~ 

1999 2000 2001 

AÑOS 

Los acusadO$ Benen derecho a ••••••••• 
un abogado 11 

2002 2003 

La víclimaliene derecho a ser ......... 111 •••••••• oída e inforrreda 11 

8fj¡caleSela.~~.* •• j 
cltlnvictmas 

La persona acusada puede 
espelir sU)\licil en iber1ad 

: 72 20 

lO$ ciudadanos pueden ahora ••••••••••••••••••• .-•• participar como )Jec es 
cíudadano$ 

50 60 




