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PRESENTACION
 

A. Antecedentes. 

Mediante un convenio firmado el 22 de marzo de 1985 per el 
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevenci6n 
de! Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), se estableci, un proyecto
regional para el mejoramiento de la administracion de justicia 
en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panama, Guatemala 
Repiblica Dominicana. 

El ILANUD, una organizacion con sede en San Jose, Costa 
Rica, labora desde hace is de diez aios en America Latina y El 
Caribe en las areas de capacitacion, investigaci6n,
documentaci6n, ir ormai6n y asistencia t&cnica en el campo de la 
justicia penal. . ctualmente, mediante el con'enio firmado, los 
paises en mencion tienen mayor acceso a los cursos y seminarios 
de capacitacion de nivel regional, asi como a los servicios de
asistencia tecnica \ asesoramiento sobre problemas v actividades 
especificas de cada pais. 

Sin embirgo, las actividades par apoyarse. aun siendo de

notable beneficio. son dispersas y no forman 
 parte de programas

integrados y planificados en cada pais. Por esta razon, en el
 
proyecto regional 
 se previo la realizacion de estudios
 
cientificos sobre a administracion de justicia, con el afan de
 
lograr ]a mejor realizacion de los objetivos deseados.
 

El ILANUD encomendo ]a coordinacion de estos estudios al 
Centro para la Administraci6n de Justicia de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU), instituci6n de reconocido 
prestigio y con experiencia en investigaciones en este campo. 

Para tal fir, se elaboro primero un proyecto de guia
metodologica general, que sirve como base cientifica para cada 
estudio, una vez modificado y ajustado a las condiciones del pais 
en cuestion. 

El borrador de guia, en forma de un documento de trabajo, Io 
elaboro el profesor Joseph Thome, de la Uniersidad de Wisconsin, 
con ]a colaboracion del profesor Jose Maria Rico, de la 
Universidad de Montreal. Este trabajo se presento para revisi6n,
discusion v en junta demodificacion una expertos
latinoamericanos cele'. da en la sede de ILANUD, los dias 6 y 7 
de agosto de 1985. Corno resultado de esta reunion se selecciond 
a Panama como pais piloto para desarrollar el pri:,ier estudio 
sectorial, luego del cual se realizo el estudio en Costa Rica,
finalizado en octubre de 1986. En Honduras, este diagnostico se 
inici0 en julio de 1986. 



B. Objetivos. 

El cbjetiv'o general del estudio es proceder a la evaluacifn 
del sisterna hondurehio de administraci~n de justicia en su 
contexto socio-hist6rico, describiendo y analizando sus aspectos
formales y reales, asi como sus problemas b~sicos en la 
organizacion y funcionamiento. Con ello se espera establecer los
fundarnentos necesarios para elaborar programas y pro~ectos
tendientes a fornentar un sistema de justicia independiente,
accesible y eficaz que contribuya a la consolidacion de las 
estructuras democraticas del pais. 

Sus objetivos especificos son: 

1. Describir y analizar las estructuras y los procesos
formales y reales del sistema de administracion de justicia,
haciendo enfasis en lo penal. 

2. Reunir los datos adecuados v suficientes Fiara tener una 
vision global del sistema de administracion de justicia,
ofreciendo los elementos necesarios para establecer prioridades y
medidas de reforma y mejoramiento gradual del sistema de 
justicia. 

3. Contribuir a la formacion academica de los profesionales 
que actuan en el sistema (jueces, abogados, fiscales, defensores 
pUblicos), asi como del personal (investigadores y estudiantes) 
que participe en el estudio. 

4. Suministrar al ILANUD los datos indispensables para la 
realizaci6n y evaluacifn de sus programas en el ,rea. 

C. Universo que se investig6. 

El universo que se inves:ig6 Cue ]a administracion de 
justicia en Honduras, es decir, todas las instituciones 
encargadas de esa labor ubicadas en los tres poderes del Estado,
la egislacion que las regula, los recursos humanos y materiales 
con que cuentan. los usuarios del sistema y sus principales
colaboradores, los programas y planes de estudios de las 
entidades educativas que tienen la responsabilidad de formar a
los administradores de justicia N otras instituciones que
coadvuvan en dicha funci6n. 

Las caracteristicas propias del sistema generaron la 
necesidad de plantear un modelo de analisis que incluy6 la 
descripcion y estudio del componente judicial y del componente
administrativo. En uno ellos se incorporaroncada de variables 
juridicas y administrativas por considerar separadamente. 
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Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo para la 
realizaci6n de este estudio, y por ser el sector penal no 
solamente un Area sumamente vasta, sino tambien un campo de 
estudic, prioritario, ya que es el que mdis afecta a los grupos de 
menores ingresos de la poblaci6n y el que mejor refleja el tipo
de control social ejercido en un pais, el estudio estara 
esencialmente dedicado a dicho sector penal. 

D. Dcfinici6n de tdrminos. 

Los principales temas que se estudiaron fueron la 
accesibilidad, independencia, justicia y eficiencia del sistema,
asi como su funcionamiento y ia forma como afecta a determinados 
grupos humanos y sociales. Conviene, entonces, precisar la 
acepcion dada a estos conceptos. 

I. Administracion de justicia: conjunto de normas,
instituciones y procesos, formales e informales utilizados para
resolver conflictos individuales o sociales. asi como las 
personas que forman parte de ellos o interviLnen cn los mismos. 

2. Accesibilidad: se refiere a un sistema abierto de manera 
real a todos los ciudadanos, sin distincibn de clases y con 
independencia de su situacion econbmica. 

3. Independencia: se refiere a un sistema que opera sin 
vinculaciones indebidas con el poder politico con cualquiero 
grupo de presion, ya sean estas de caracter externo o procedentes 
de la superioridad jerrquica. 

4. Justeaad: se refiere a un sistema basado en ciertos 
principios generalmente reconocidos y socialmente aceptados, 
tales como la libertad, la dignidad de !a persona, la legalidad,
la igualdad de todos ante la ley, la equidad, la presuncion de 
inocencia, el de derechos larespeto los humanos, prote,:cion 
contra las detenciones , arrestos arbitrarios asi como contra las 
penas crueles y degradantes, el derecho a una audiencia publica 
ante un arbitro independiente e imparcial, una intervencion 
minima, no estigmatizadora ni discriminatoria y una especial
preocupacion por los intereses de las v;ctimas y de la 
colecti, idad. 

5. Eficiencia: capacidad de alcanzar los objetivos para los 
que ha sido previsto y de lograr un eouilibrio aceptable entre 
las exigencias, teoricamente contradictorias, de rapidez y 
respeto de los derechos de la defensa. 

Para el caso especifico de Honduras, el termino "abogado" 
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tiene un sentido estricto, Con 61 se alude a los profesionales
del Derecho que reunen determinados requisitos, principalmente el 
haber aprobado un examen de Ia Corte Suprema. Sin embargo, y
salvo indicacion explicita, dicho termino se utilizard1 en este
informe en un sentido mas generico que incluye a todos los 
profesionales en el campo. 

E. Metodo de trabajo. 

Antes de exponer el metodo seguido para ]a realizaci6n del 
estudio, conviene subrayar lo siguiente: 

-se trata de uno de los primeros estudios que se realizan en 
esta materia en America Latina, por Io que sus resultados serin 
de gran utilidad para Ia realizacion de investigaciones similares 
en otros paises latinoarnricanos; 

-los datos oficiales sobre Ia administracion de justicia y 
su funcionamiento son escasos. dispersos y poco confiables. 
Numerosos aatos indispensables para el analisis del sistema no 
estan actualmente compilados ni lo han sido nunca, por lo que uno 
de los objetivos mas importantes de ]a investigacion fue 
generarlos; 

-el estudio considera el sistema de justicia como un 
conjunto cuyos componentes estdin estrechamente vinculados y que
funciona en un contexto social, econOmico, politico y cultural y
estd, en consecuencia afectado por ;a evolucion historica de las 
instituciones del pais. Es por ello que su analisis presenta
dificultades considerables, y justifica, entre otras cosas, el 
recurso de un equipo multidisciplinario (juristas, soci6logos, 
economistas, etc.), 

-debido a que en Honduras existen 'arios organos con 
cardcter jurisdiccional encargados de administrar justicia sin 
estar adscritos a la estructura del Poder Judicial y considerando 
que cada "rea del sistema es muy peculiar, el estudio se enfoc6 
partiendo de su concepto mas amplio (sistema de administracion de 
justicia) para luego particularizar en cada uno de sus elementos 
(subsistemas). 

i. Constiuci6n dcl equipo de Irahajo. 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por un director y un 
subdirector del estudio, diversos profesionales, consultores 
contratados para realizar tareas especificas, y estudiantes y
egresados de Ia Facultad de Ciencias Juridicas N, Sociales de la 
Universidad Nacional AutOnoma de Honduras. Este equipo conto en 
todo momento con Ia asesoria del equipo regional asi como con Ia 
colaboracion de diversas instituciones nacionales. 
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En reuniones diversas, se inform6 al equipo y losa
colaboradores acerca de los objetivos, alcance e importancia del 
estudio, se planific6 la metodologia general del trabajo y se 
determinaron las responsabilidades respectivas. 

2. Capacilacion de los esiudianies. 

A los estudiantes y egresados se les brindaron cursos cortos 
de capacitaci6n en metodos de investigacion juridica,
criminol6gica y documental, dictados por los profesionales del 
equipo de trabajo. 

Se espera que Ia realizacin del provecto contribuya a ]a
capacitaci6n de un grupo numeroso de estudiantes de derecho, ya 
que ellos seran, en un plazo relativamente cercano, profesionales
del sistema con una vision ms amplia, clara y profunda del 
mismo, asi como de sus mas importantes y urgentes refcrmas. 

3. Esiudios complementarios de la investigacirin. 

Paralelamente a la investigacion central, tambien se 
elaboraron estudios complementarios que enriquecieron los 
resultados finales. 

3.1. Compilaci6n bibliografica. 

Se procedio a la compilacion de Ia bibliografia nacional 
relativa al drea de investigacion en los principales centros de 
documentacion, bibliotecas publicas privadas archivosy dely 
pais. Esta se clasifico por temas y autores. 

ahio 
Se selecciono y analizo Ia bibliografia 
1960 al presente. Esta bibiiogrzfia cubre 

publicada desde 
unas 1.200 obras 

el 
y 

se publica en anexo. 

3.2. Estudio historico-jtiridico de la administracion de 
justicia. 

La finalidad de este estudio fue Ia de hacer un bosquejo de 
los condicionantes historicos que marcaron el desarrollo y
situacion actual del sistema de justicia del pais. 

3.3. Estudio economico sobre la administracidn de justicia. 

El proposito de este estudio fue determinar el papel que
juega la administracion de justicia en el conjunto del Estado. Se 
puso especial enfasis en los presupuestos de las diferentes 
instituciones que componen el sistema de justicia y se 
elaboraron modelos para medir eficiencia v hacer comparaciones
inter-institucionales. Se publica en anexo. 



3.4. Estudio del marco formal del sistema de justicia. 

Este estudio consisti6 Fn la descripci6n del conjunto del 
sistema de administraci6n de justicia, de sus y de surecursos 
funcionamiento, apoydindose en los textos lega!es vigentes y en ia 
jurisprudencia, asi como en los informes ministeriosde e
instituciones, publicaciones e investigaciones, estadisticas 
oficiales, etc. En tal sentido se analizO Ia Constitucion, las 
leyes y reglamentos de los ministerios pertinentes, asi como los 
de los diversos organismos que forman parte del sistema de 
justicia, especialmente de ]a justicia penal y que corresponden a 
los servicios de policia, Ministerio Publico. defensa,
tribunales, servicios penitenciarios y de rehabilitacion, Colegio
de Abogados y otros que estan relacionados, cord lo son los 
centros de formacion de abogados o facultades de derecho. 

Este estudio sirvio cord marco referencial de la 
investigacion, y permitio tener una vision estructural 
funcional del sistema de administracion de justicia, describiendo

y 

y analizando los sujetos, entes y organos que forman parte de ese 
sistema aunque no esten comprendidos dentro de la organizacion de 
los juzgados y iribunales de la Republica, asi corno las normas,
leyes o reglarnentos que fundamentan la actividad jurisdiccional
del Estadi, tanto de los entes comprendidos dentro del esquema
del Poder Judicial coro de aquellos sin vinculacion aparente con 
este. 

3.5. Estudio sobre justicia agraria. 

El estudio sobre la justicia agraria comprendi6 la 
descripcion de las acciones que se realizan en el proceso de 
afectacion, expropiacion, adjudicacion y explotacion de la 
tierra, mediante una descripcion de la situacion formal y
funcional de los organos involucrados y del analisis de los 
mecanismos empleados en el desarrollo del proceso del sistema de 
justicia agraria. 

Para la compilacion de los datos sobre el sector justicia, 
se prepararon previamente diversos instrumentos (cuestionarios,
cuadros, esquemas, etc.) v se solicito la colaboracion de 
di\ersas instituciones, entre ellas el Poder Judicial. 

En la observacion institucional, se presentaron algunas
dificultad.s para lograr las autorizaciones v facilidades de 
parte de los jefes de departarnento o autoridades de mayor
jerarquia, Io que absorbio un tienipo considerable en visitas 
continuas y concertacion de citas. Sin embargo. las instituciones 
objeto del estudio prestaron en general una ayuda valiosa. 
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F. Encuestas de opini6D. 

Con la finalidad de 3portar elementos cualitativos sobre Ia 
organizaci6n y el funcionamiento del sistema de justicia que los
datos oficiales y Ia observaci6n de campo no pudieron
suministrar, sc realizaron varias encuestas de opini6n: una 
nacional y otras de fiscales, abogados, jueces, defensores 
pt~blicos y reos en los centros penitenciarios. 

El tamafio de las muestras, excepto In muestra nacional de ]a
poblacibn, se estableci6 con base en parametros que permiten un 
alto grado de confiabilidad ya que las muestras constituveron un 
10% de In poblacion total y fueron seleccionadas con base en un 
muestreo sistematico. La seleccion de Ia muestra de la encuesta 
nacional fue dificultada por varios factores: ]a carencia de un 
censo nacional actualizado; el costo y el tiempo requerido para
entrevistar a una poblacibn tan dispersa y Ia inaccesibilidad de 
ciertas zonas del pais. Dados estos factores, se decidi0 reducir 
el tamahio de ]a muestra (612 personas) y limitar la encuesta 
nacional a San Pedro Sula, Tegucigalpa y dos ciudades m.s 
pequefias. Esta muestra no pretende ser estadisticamente 
representativa de la poblaci6n total, pero sirve para obtener una 
vision vlida sobre su percepcion de Ia administracion de 
justicia. 

Despues de preparar los cuestionarios correspondientes,
determinar las muestras, elaborar un plan de analisis y efectuar 
un examen previo, se contrato una empresa local (Fortin, Lagos y
Asociados) para ejecutar parte del trabajo de campo, ya que las 
encuestas de abogados y reos fueron realizadas en su totalidad 
por el equipo de trabajo del proyecto. 

G. Andlisis y revision. 

Una vez que se obtuvieron ]os datos relacionados con Ia
organizacion y el funcionamiento del sistema formal de justicia,
asi como los procedentes de las encuestas, se analizaron y
revisaron detenidamente, tanto para extraer de ellos los 
principales elementos que debian servir para los estudios 
previstos en las etapas siguientes, como para Ia estructuracion 
de todo el matei al y Ia preparacion del informe final. 

H. Informe final. 

El informe final que a continuacin se presenta pretende ser 
discutido con los organismos e instituciones que prestaron su 
colaboracion o auspicio al estudio asi como con aquellos que
puedan estar interesados en el tema. 
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El informe no pretende ser definitivo. La parte que se
refiere a los principales problemas con que se enfrenta el 
sistema hondureflo de justicia, necesita una amplia discusi6n 
indispensable para confirmar o cambiar las interpretaciones
avanzadas y establecer p;ioridades entre los problemas
detectados. Para ello, se sugiere la realizaci6n de un seminario 
en que esten representados los principales organismos que operan 
en el sistema de justicia, las universidades y algunos expertos 
en el tema. Con los resultados de tal reunion, podra revisarse el 
informe, cuyas recomendaciones podran constituir Ia base 
cientifica para elaborar programas para el mejoramiento del 
sistema de administracion de justicia del pais. 

El material compilado, las investigaciones documentales y las 
de campo sobre la administracion de justicia representan en si un 
material valioso no solo como informacion basica que podri dar 
lugar ulteriormente a numerosos estudios relacionados con el 
area, sino tambien como fundamento de cualquier programa o plan
de acti\idades que se intente llevar a cabo, tanto para reformar 
]a legislaciOn comO para reestructurar las instituciones de 
justicia y capacitar y actualizar a su personal. El material que
integra esie estudio-diagnostico tambien sera de utilidad para el 
ILANUD v otros organismos internacionales que trabajan en el 
sector de la justicia, los cuales encontraran en esta 
investigacion importantes elementos para la realizacion de sus 
programas futuros. 

Con respecto a la presentacion material, se aclara que,
despues de la Introduccion Metodologica, la Primera Parte estar' 
dedicada a exponer someramente el contexto donde se sit~a el 
sistema de justicia, la Segunda Parte a su descripci6n, ia 
Tercera Parte a su funcionarmiento y la Cuarta y tiltima a los 
principales problemas que la in'estigacion ha puesto de 
manifiesto. Con respecto a los cuadros, no se indicara su fuente 
cuando se trate de los resultados de las encuestas; en los demas, 
se indicara expresamente la fuente utilizada. 

La redaccion de este informe final es obra de equipo; sin 
embargo, la seccion dedicada a ]a eolucion historica del sistema 
de justicia se debe al abogado Eliseo Perez Cadalso. 
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INTRODUCCION METODOLOGICA.
 

Tres fueron los elementos basicos para construir este 
trabajo de investigaci6n sobre la justicia hondurefia. En primer
lugar, considerar que la justicia era de hecho un sistemna, un 
conjunto organico de diversas instituciones que respondian como 
tal a una l6gica comUn. En segundo lugar, saber que esta tarea 
era pionera en el campo y restringia, por Io tanto, nuestros 
objetivos a la realizacion de una investigaciOn exploratorio
descriptiva, ia rual, al explicitar la trama de relaciones 
formales entre las partes, permitiria mostrar los principales
problemas de funcionamiento del sisterna, sir'iendo al mismo 
tiempo como base para nuevas investigaciones sobre el tena, asi 
como para la formulacion de planes 3yprogramas de mejoramiento en 
este campo. Por Ultirmo, el tercer punto de partida fue la 
necesidad de considerar el contexto social donde cobra 
significado el sistema de justicia. Se partia, entonces, de ]a
necesidad de conocer la percepcibn y opinion que sobre la 
justicia y sus instituciones tenian tanto el ciudadano comun como 
las personas involucradas directamente en su funcionamiento, asi 
como la valoracion que le daban dentro de la problematica social 
del pais. 

Es sobre la base de estos tres elementos que se estructura 
el diagn6stico sobre la justicia hondurefia, 
punto de partida, tanto para la construcci6n 
como para su exposicion. 

el 
de 

cual 
ia in

sirve 
formacion, 

de 

1. LA JUSTICIA COMO UN SISTEMA. 

El presente estudio arranca de un concepto generalmente
reconocido de sistema te administracion de justicia. El trabajo 
se estructura sabre ]a base de la existencia de hecho de un 
conjunto de elernentos institucionales, legitimados o no 
legalmente, interrelacionados entre si y con el medio social 
global que le sirve de contexto de significacion, mediante el 
cual el Estado busca resolver los conflictos individuales y
colectivos que se presentan en el seno de la sociedad hondurefia. 

Si bien, el sistema de administracion de justicia abarca 
todas las areas de la justicia institucionalizada, tales como el 
area civil, laboral, familiar y otras, nuestro interes se centra 
en la justicia penal. Es a partir de este interes que
establecemos los limites del objeto de estudio, asi como los 
elementos para la construccion del proceso metodologico que
permita su aprehension. De esta manera aunque los elementos 
formales constitutivos pueden ser los mismos con respecto a otras 
areas de la justicia, cuando se habla de sistema de justicia se 
refiere, en sentido estricto, a la justicia penal. 
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Este sistema, formado por una gran variedad de normas,
instituciones y procesos, se le presenta al ciudadano comn como 
una sola cosa: ia justicia hondurefia. Las diferencias entre 
Ambitos de los distintos poderes del Estado, entre jurisdicciones
civiles y militares, entre una c,"ircel de detenciOn y una 
penitenciaria, etc., pierden importancia ante los ojos del hombre 
de la calle. Simplemente, la justicia se presenta como un todo 
orgnico, una caja negra que, con ciertas "entradas y salidas", 
decide Ia suerte de un hombre enfrentado a ella. 

En el an'lisis, se parte pues de esta nocion de conjunto. Se 
hace abstracci6n, en un primer momento, de las distintas 
divisiones institucionales y sus ,imbitos de ejercicio juridico, 
para construir un modelo sistemico formal que de cuenta del todo. 
Se trata, por consiguiente, a las distintas instituciones que
administran justicia o participan de una u otra forma de esa 
administracion como partes integrantes de un sistema mayor. Cada 
institucion es estudiada, no en totalidad, sinosu en aquellos
elementos o aspectos que esten vinculados con la administraci6n
 
de justicia penal.
 

Las instituciones que se incluven en el termino sistema de 
justicia penal pueden agruparse en siete grandes categorias o 
subsistemas. Ello, segUn las funciones fundamentales que cumplen,
tales como la regulacion del sistema o produccion normativa, el 
mantenimiento del orden y la represi6n del delito, la defensa de 
los intereses de ]a sociedad mediante Ia acusaci6n penal, los 
formadores de profesionales idOneos para trabajar y para elcon 

sistema, ]a defensa del ciudadano, el juzgamiento libre e 
imparcial para la resolucion de una causa y, por ultimo, el 
castigo y rehabilitacion del delincuente condenado. 

Estos grupos son los principales actores del sistema. Sin 
embargo, su intervencion en el responch a distintos tiempos de su 
funcionamiento concreto y tiene distintos significados. Por ello 
se pueden diferenciar dos categorias principales de actores. Una 
de ellas comprende a aquellos organismos, instituciones o 
personas que intervienen directamente y con funciones especificas 
en el sistema penal; tal es el caso de la policia, del ministerio 
puiblico, de la defensa, de los tribunales v del sistema 
penitenciario. En cambio, otra categoria incluye a organismos N 
personas cuva implicacion en el sistema hace en formase mas 
indirecta o lejana, aun cuando su significado sea de gran
transcendencia: se trata concretamente de los organismos 
encargados de Ia produccion de normas (indispensables en 
sociedades organizadas en base a un Estado de Derecho) y de la 
formaci6n v control de los profesionales en materia juridica
(facultades o escuelas de D. recho y Colegio de Abogados). 

Cada uno de 
 estos actores ser, estudiado en su 
particularidad, ya que responden, en primera instancia. a una 
dinarmica interna relativamente independiente. No obstante, en la 
medida en que, en interrelaci6n con otros, son los protagonistas 
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de un finico proceso, administracifn de justicia, tambi6n serdn 

analizados desde ]a 6ptica del conjunto del cual forman parte. 

A. Los actores relacionados con el sistema. 

Como ya se indic6, se trata de los actores relacionados con
la produccifn normativa, la formaci6n legal y el control de los 
protesionales que actuan en el sistema con un papel 
preponderante. 

1. La producci6n normaliva. 

Este subsistema comprende al Poder Legislativo y al Poder 
Ejecutivo, organismos productores de las normas (leyes, decretos,
reglamentos, etc.) que rigen, regulan y controlan el accionar de 
todas las instituciones involucradas en el sistema. 

Es pues, donde se establecen, so modifican o eliminan las 
reglas, funciones, deberes y potestades para cada una de las 
partes y su relacion con las otras. 

De ]a capacidad, eficiencia y eficacia del Poder Legislativo 
y del Poder Ejecutivo para crear, modificar o derogar normas 
depende que la estructura y funcionamiento de todo el sistema 
est6 acorde con la realidad social del pais, que exista 
flexibilidad y prontitud de acci6n ante un problema, que haya
capacidad para enmendar los errores detectados, asi como, que
exista la determinacion politica para mantener el Estado de 
Derecho y con el la legitimidad social de ]a administraci6n de 
justicia. 

2. La formaci6n legal. 

Este tema trata de los entes encargados de preparar para el 
sistema un profesional academicamente formado para asumir, en las 
instituciones correspondientes, las tareas que componen el 
quehacer del sistema y requieren un cabal conocimiento del 
Derecho. 

La formnaci6n especifica de los actores que intervienen en 
otros subsectores del sistema (por ejemplo, policia y servicio 
penitenciario) se comentari en la seccion correspondiente. 

3. El control del ejercicio profesional. 

En ese apartado se analizari la asociaci6n gremial de los 
profesionales del Derecho, la cual ejerce el control del quehacer
profesional del personal principal del sistema de justicia. 
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B. Los actores involucrados en el sistema. 

1. La Policia. 

La policia es ]a concrecion material del poder del Estado 
sobre ]a sociedad civil, de aqui la necesidad de la clara 
definicibn de sus funciones y del control de sus actividades para 
la legitimacion del ejercicio de! poder politico. 

Sus funciones basicas son el servicio p'blico expresado en 
el mantenimiento del orden publico, la prevencidn y la represiOn
del delito. Esta ultima funcion consiste fundamentalmente en Ia 
investigacion sobi, el delito y convierte a Ia institucion 
policial en la principal puerta de entrada al sistema penal. 

Asimismo debe estudiarse Ia relaci6n de ]a policia con los 
otros actores del sistema, en particular su 
tramitacion de las causas judiciales, y su 
igitimaci6n social del sistema de justicia a 

aporte 
papel 
trav~s 

en 
en 
de 

]a 
la 
su 

relaci6n con los ciudadanos v su seguridad social. 

2. El AfinisterioPuiblico. 

La tarea de ser el fiscal del Estado es lo que delimita este 
tercer subsistema. En su conjunto, las instituciones aqui
involucradas deben porque intereses de lavelar los sociedad sean 
preservados mediante el ejercicio de la accion penal cuando un 
delito ha sido cometido. 

3. La Defensa. 

La contraparte al Ministerio Ptiblico debe ser la defensa del 
individuo. Esta tarea delimita este otro actor, el cual tiene por
funcion garantizar que todo hondurefio cuente, al momento de 
enfrentar un proceso penal, con una pronta y eficiente defensa. 

Cuando un individuo no pueda recurrir a los servicios de un 
abogado por carecer de recursos econ6micos, es el mismo Estado o 
ciertas instituciones quienes asumen la responsabilidad de 
asegurar tales servicios, creando para ello un sistema de defensa 
ptiblica o de consultoria juridica. Con ello se busca hacer real 
la aplicacion del principio fundamental de igualdad de todos ante 
la ley v el sistema de justicia. 

4. Los Tribunales. 

Los tribunales son el sector del sisterna de administracion 
de justicia que debe garantizar que todo conflicto resultante de 
la v ida social organizada sea resuelto por una instancia 
imparcial. independiente y justa. En materia penal, losson 
tribunales los que traducen en fornia institucional ]a reacci6n 
social contra el delito. 
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5. El Sistema Penilenciario. 

Este subsistema tiene por funci6n administrar ]a ,ena de 
prisi6n o algunas de las alternativas impuestas a aquellos
individuos que los tribunales han declarado culpables y
rerecedores de tales san-iones. El que la pena de prisi6n tenga 
1n carcter basicamente de castigo o de rehabilitaci6n del 
delincuente, es un problema que vendr,' a caracterizar el objetivo 
que tiene e sistema con este tipo de resolucion del conflicto 
penal 

C. La interacci6n entre los actores y el p,-ocedimiento penal. 

Las relaciones que se establecen entre los diferentes 
subsistemas, y aun entre las distintas instituciones que
conforman un subsistema, son multiples. Dentro de esta variada 
g ima, es necesario a,,straer las principales lineas de relacion 
f )rmal que dicen dt. un mismo proceso: aquel que recorre un 
c udadano desde su captura por la policia hasta el cumplimiento 
de ura condena de pris;on. 

Este proceso es el que se explicita cuando observamos ia 
it te~accion de los diferentes actores desde la perspectiva del 
si:tema en su conjunto. Cada parte no cobra pleno sentido sino a 
trves de su integracion y participacion en un todo organico. 

Desde la 6ptica de ]a normativa juridica existente, los 
princip'iles elementos de este proceso son regidos por el 
procedimiento penal; de ahi que se le dedique un apartado para su 
estudio. 

II. UN ANALISIS DESCRIITIVO-FORMAL. 

Esta investigacion es un trabajo exploratorio, cuya
finalidad es brindar un diagn6stico de la administraci6n de 
justicia en el pais. Diagnostico que sirva de base tanto para el 
diseflo de planes y programas para su mejoramiento, como para la 
realizacion de nu.-vos estudios a profundidad sobre las diversas 
temticas tratadas de manera holistica en este estudio. 

Una vez construido el concepto organizador de un sistema de 
administraci6n de justicia, fue necesario delimitar los rasgos
metodologicos a los cuales obedecio el analisis. Tres fueron 
estos rasgos: descripti\o, sincronico v formal. 

A. Un anilisis descriptivo. 

El diagnostico es fundamentalmente una descripci6n de las 
principales instituciones involucradas en la administracion de 
justicia. Da cuenta tanto de la normativa existente para cada 
institucion corno de los recursos materiales y humanos con que se 
cuenta. 

5 



De esa descripci6n detallada se posibilita una via de 
entrada para conocer la problemitica particular que vive cada 
organismo y su personal, a la vez que, por viz de comparaci6n 
entre las distintas instituciones, se tiene la oportunidad de 
generalizar estableciendo los problemas comunes a ellas. 

B. Un anlisis sincr6nico. 

La descripcion que se hace es una fotografia del sistema; 
es, por lo tanto, un analisis sincronico del estado actual de la 
administraci6n de justicia. 

Se tiene plena conciencia de que no es posible una 
explicacion cientifica del estado actual de las cosas si no se 
anal'za su evoluci6n historica. Evolucion que, para el caso del 
sistema de justicia, dice de un desarrollo desigual y combinado 
entre todas las instituciones que lo conforman. 

Pero nuestra pretension tiene limites claros. Se parte de 
hacer un corte en el tiempo y mostrar el sistenia ' su 
funcionamiento en un momento dado, para indicar como se 
relacionan ho' sus partes independientemente de la historia 
particular de cada institucion y sus determinaciones historico
sociales. 

Se recurre al analisis historico s6lo conio elemento 
contextual, capaz de explicar situaciones actuales que en si 
inismas se verian como incoherentes. 

C. Un analisis formal. 

La descripcion del sistema y sus partes pone enfasis, para
explicar su funcionamiento, en el analisis de las relaciones 
formales existentes en el interior de cada institucion y entre 
las institucione que conforman el conjunto del sislema. 

La fotografia que se hace del sistema busca explicitar los 
canales de informacion, las lineas de jerarquia, ]a toma de 
decisiones, la complermentariedad o no complementariedad de 
las funciones, etc. Se trata de que el analisis permita conocer 
y evaluar la red de relaciones formales existentes entre las 
partes y su funcionalidad con respecto a ]a eficiencia del 
sistema y sus objetikos. 

1II. EL CONTEXTO SOCIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA. 

El tercer elernento, que se considero batsico en la 
construccion de ]a investigacion, fue el ubicar el sistema de 
administracibn de justicia en el contexto historico. politico, 
econornico y social que le sirve de sustento. 

Sin embargo, en particular, ia justicia penal expresa la 
rcaccion institucional ante un fenomeno social especifico, el 
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delito, fen6meno que adquiere plena significaci6ui en el contexto 
de una problematica social determinada, la criminalidad. Por esta 
raz6n, el contexto social inmediato que sirve de justdficaci6n o 
base a ia justicia penal, a sus objetivos, problemas, eficiencia, 
etc., es aquel que se refiere a la criminalidad. 
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PRIMERA PARTE. 

CONTEXTC. 

Como ya se indic6, para una mejor comprensi6n del sistema de 
justicia conviene situarlo dentro del contexto hist6rico,
politico, econ6mico y social que le sirve de cuadro general.
Dentro de ese contexto general, y teniendo en cuenta que el 
campo prioritario del estudio es el sistema penal, los problemas
relacionados con la criminalidad y la inseguridad que 6sta
suscita entre la poblaci6n cobran un relieve particular. 

I. SINTESIS DESCRLPTIVA DEL PAIS. 

Desde 1821, afio de su independencia, Honduras es una 
repuiblica libre, soberana e independiente, situada en el coraz6n 
de la region centroamericana. Limitando, por el oeste con 
Guatemala; por el sur con El Salvador; por el este y el sudeste 
con Nicaragua; por el norte con el Mar Caribe y por el sur con el
Pacifico. Su extensi6n territorial es de 112.088 Km2. (43.271
millas cuadradas), distribuidas en 18 Departamentos, mAs un
Distrito Central (formado por las ciudades de Tegucigalpa y
Comayagaela), que constituye la capital de la Rep~blica. 

Su territorio es en parte montafioso y en parte piano. Tiene 
fertiles valles propicios al desarrollo de varias actividades, en
especial las agropecuarias. Y esta cruzado por rios, algunos de 
ellos muy importantes (v~ase el mapa no. 1). 

A. Idioma oficial y otras lenguas. 

El idioma oficial es el espafiol. Se hablan tambi~n en la 
regi6n noroe, y en especial en La Mosquitia, algunas lenguas
propias de grupos indigenas que atin se mantienen aislados del 
desarrollo nacional, tales como los payas y los sumos y, en el 
Occidente, los lencas y algunos sobrevivientes de la extinta 
civilizaci6n maya. Se utiliza tambi~n el inglds, el drabe y el 
chino, tanto en el seno de grupos de emigrantes como en el de sus 
descendientes hondureilos. 

B. Clima. 

El clima es variable, generalmente cdlido. El r gimen de
Iluvias tambi~n suele variar conforme a ia regi6n, siendo 
copiosas y casi permanentes en el litoral norte. En el resto del 
territorio pueden distinguirse dos estaciones, la seca y la 
lluviosa que dura, mIs o menos, seis meses cada una. 
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C. Moneda nacional. 

La moneda nacional es el lempira, nombre de un cacique
indigena que combati6 contra los conquistadores. La unidad es 
equivalente a 0,50 de US d6lar. Se ha mantenido esta paridad
desde su creaci6n, el 3 de abril de 1926, hasta el presente. 

D. Religi6n y libre credo. 

En Honduras prevalece la libertad de cultos. El 95%, al 
menos, de la poblacion, es catolica, sin perjuicio de que existan 
otras sectas, casi todas de orientacion cristiana. 

La Iglesia esta separada del Estado desde hace mis de cien 

ahos. 

E. Poblaci6n y politica migratoria. 

Teniendo en cuenta que desde 1974 no se practican censos 
poblacionales, - numero de habitantes no puede precisarse con la 
debida exactitud. Segtin calculos hechos por instituciones 
autorizadas, en llego In cifra de1985 a 3.826.200, de los 
cuales correspenden a la poblaci6n urbana un 32,2% N, a la rural 
61,8%. El problema poblacional se ha complicado en los aflos de 
la tiltima decada con la entrada al territorio de muchos miles de 
nicaraguenses, salvadorefios y guatemaltecos, algunos como 
emigrados politicos, otros con caracter de refugiados y no pocos 
en situacion de ilegales o inmigrantes clandestinos. 

La densidad de poblaci6n, segun esos mismos clculos, lleg6 

a 34.1 habitantes por kilometro cuadrado. 

F. R6gimen politico-administrativo. 

Ejecutivo N' el Judicial, 

libre 
Honduras es un 
e independiente. 

Estado sobPrano, 
Su gobierno es 

constituido como reptblica 
republicano, democritico y 

representativo. 

Se ejerce por tres poderes que son: el Legislativo, el 
independientes entre si pero tambien 

complementarios para los efectos de una accibn coherente y eficaz 
por parte del Estado. 

El Poder Legislativo se ejerce por una camara compuesta de 
134 diputados propietarios e igual numero de suplentes, en tanto 
que el Ejecutivo esta en manos del Presidente de la Republica, de 
los Secretarios de Estado y de los Presidentes de entes autonomos 
y semiautonomos. 

Por su parte, el Poder Judicial esti compuesto por la 
Corte Suprema de Justicia (9 magistrados propietarios y 7 
suplentes), elegidos por el Congreso de ia Republica; por las 
Cortes de Apelaciones (o de segunda instancia) y los jueces 
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inferiores, que son los de Letras (o de primera instancia) y los 
Jueces de Paz. 

El periodo de ejercicio presidencial, tanto del Ejecutivo, 
como del Legislativo y del Judicial, es de cuatro ahios. Para el 
primero no existe reelecciOn. 

El Presidente de la Republica tiene su cargo laa 
administracion general del pais, para lo cual cuenta con las 
siguientes Secretarias de Estado: Gobernacion y Justicia;
Despacho Presidencial; Relaciones Exteriorzs; Economia y 
Comercio; Hacienda y Credito Ptblico; Trabajo v Asistencia 
Social; Salud Pbblica; Cultura y Turismo; Educacion Pioblica, 
Coinunicaciones, Obras Publicas y Transporte; Recursos Naturales; 
Planificacion Economica e Instituto Nacional Agrario. 

G. Comunicaciones y transporte 

La comunicacion dentro del territorio nacional v con el 
exterior se efectua tanto por via aerea, como terrestre y
maritima. Funcionan varios aeropuertos nacionales y tres 
internacionales y existen, ademas, cinco importantes puertos
maritimos, cuatro en 1a costa norte N uno en la costa sur. 

Hay tambien ura red de carreteras pavimentadas, de las 
cuales la principal es la Panamericana. Ademas, un buen numero de 
carreteras de tierra, aun sin pavimentar, facilitan el transporte
de personas y de cosas entre los diversos lugares del pais, con 
excepci6n del sector correspondiente a La Mosquitia y, mds 
concretamente, al Departamento de Gracias a Dios, a donde el 
acceso se efectua unicamente por aire, si se parte desde el 
interior, o por las *.ias lacustre fluvial, si se por lao entra 
Costa del Caribe. 

En el Sector Norte del pais funciona una red ferrocarrilera, 
perteneciente al Estado, para el transporte de personas y 
mercaderia. 

H. Economia y sistema financiero. 

Teniendo un debil desarrollo industrial. la et-onomia del 
pais se sustenta fundamentalmente sobre la produccion
agropecuaria. Es una economia dependiente de la exportacion de 
productos primarios para sostener un comercio importador que
abastezca al mercado interno de los articulos que necesita v no 
produce. Sus principales renglones de exportacion son. -af6, 
banano, azucar, trigo, madera, pifia, carne, cacao, maiL, polma
africana, tabaco, citricos, arroz, patatas. Tambin exporta
algunos articulos industriales y manufacturados como cemento, 
textiles, calzado, muebles %'aigunos otros. 

Por su parte, el turismo ha comenzado a tomar un auge
prometedor, principalmente en algunas zonas como las Islas de ]a 
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Bahia, en el Caribe, y las famosas Ruinas de Copin, en el 
occidente del pais. 

Los mercados principales para el producto hondurefio son: Los 
Estados Unidos de America, Jap6n, la Comunidad Econ6mica Europea 
y, por supuesto, los mismos estados centroamericanos. 

Honduras es un pals de tradicion minera. Durante la 
Colonia, esta actividad adquiri6 un desarrollo plausible,
particularmente en lo relativo al oro y la plata. Actualmente 
tambien se explotan otros renglones, como el hierro, el plomo y 
el zinc. 

En la costa sur funcionan varios abrajes o centros para el
procesamiento de la sal comun, producto que constituye un 
importante rubro, no solo de consumo interno, sino tambien de 
exportacibn. 

Otra actividad bastante importante es ]a pesca,
especialmnte en el Niar Caribe, donde operan numerosas empresas, 
tanto na:ionales como extranjeras, cuyo producto -camarOn,
langosta y moluscos en general- es exportado, principalmente, a 
!os Esiado: Unidos de America. 

En materia de importaciones, los articulos que tienen 
demanda prioritaria en el medio nacional son: maquinaria en 
general, equipo de transportes, productos quimicos y
alimenticios, combustibles, lubricantes y diversos articulos 
manufacturados. Todos estos enseres provienen generalmente de
los Estados Unidos y paises europeos, del Lejano Oriente (Jap6n,
Corea, Taiwan) y de los mismos paises centramericanos, excepto
los hidrocarburos. que Ilegan de Venezuela, de Mexico y, en 
alguna proporcion, de Ecuador. 

El sis:ema financkro esta constituido por el Banco Central 
y por quince bancos comerciales; ocho asociaciones de ahorro y
prestamo y tres bancos de desarrollo, los que canalizan sus 
servicios mediante trescientas nueve oficinas localizadas a lo 
largo y ancho del territorio nacional. 

1. Principales indicadores sociales 

Extension territorial (km2) 112.088 

Demografia 
- Poblacion total en 1985 (miles de personas) 3.826,2 

(38,2% urbana y 61,8% rural) 
- Tasa anual de crecimiento demografico 2,9 
- Densidad de poblacion 34,1 
- Poblacion economicamente activa, 

por sectores 
Total (miles de personas) 1.105,2
% de la poblaciOn total 28,9 
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- agricultura, caza y pesca (% del P.E.A) 52,9 
- servicios diversos 13,8 
- industria manufacturera 13,2 
- comercio 9,7 
- construccifn 4,3 
- transporte y comunicaciones 4,0 
- finanzas 1,1 
- minas y canteras 0,5 
- electricidad, gas y agua 0,4 

Producto 
- Producto nacional bruto 

(millones de lempiras) 2.069 
- Crecimiento porcentual del PNB 3,0 
- PNB por habitante (en lempiras) 541 

Transporte y conunicaciones 
- Carreteras pavimentadas (km) 2.102 
- Vias ferreas (kin) 1.004 

Salud 
camas, incubadoras y cunas en hospitales 5.601 

- centros de salud 617 

Educacion 
- tasa de analfabetismo aparente 40,5 

Transacciones internacionales 
- exportaciones (en millones de lempiras) 1.932,9 
- importaciones ( 
- deficit ( ' " 

" 

) 
) 2.705,5 

772,6 

Moneda 
- reservas monetarias internacionales 

(en millones de lempiras) 268,7 
- cambio oficial: US 1 dolar = 2 lempiras 

Finanzas publicas 
- deuda publica (en millones de lempiras) 5.193,2 
- ingresos del sector publico ( " ) 3.078,2 
- gastos .( ") 3.078,2 
- ingresos del gobierno central ( " ) 2.147,1 
- gastos .. ( " ) 2.147,1 

Precios (indice de precios al pot mayor) 
- nacionales 161,2 
- importados 175,6 
- indice general 165,9 
- " " de precios al consumidor 184,9 

FUENTE: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios 
Economicos, Tegucigalpa, D.C., Honduras en cifras (1983
1985). 
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I. EVOLUCION HISTORICA DEL SISTEMA DE JUSUICIA. 

La conquista de un sistema eficiente de administracifn de 
justicia en el pais ha sido una meta largamente acariciada por
el pueblo hondureho desd los dias mismos de su emancipaci6n, en 
el ahio de 1821. Asi nos lo evidencian las varias constituciones 
puestas en vigor desde aquel lejano entonces hasta los presentes
dias. Sin embargo, una serie de factores negativos se ha venido 
interponiendo entre las palabras y los hechos. 

Desde 1824, Honduras form parte de la Republica Federal de 
Centroamerica hasta 1838, afio en que, para infortunio suvo, dej6
de formar parte del Pacto Federal, y se convirti0 en entidad 
independiente, tal como lo habia hecho Nicaragua en esa misma 
fecha, alegando ciertas imperfecciones e injusticias contenidas 
en la Constitucion de 1825, emitida por la Asamblea Nacional 
Constituyente de "las Provincias Unidas del Centro de America". 

Desde 1838 hasta el presente, este pais ha tenido ]a
friolera de carorce constituciones politicas, de jurisdicci6n 
nacional, m.s otras tres de estructura federal, concebidas casi 
todas, no precisamente para servir los altos intereses de la 
patria, sino por el contrario, para satisfacer los caprichos del 
partido en el poder, que en este caso han sido, bien el Liberal 
o bien el Conservador. Eran en consecuencia, constituciones "con 
dedicatoria", donde Io que menos contaba eran los intereses 
generales de la comunidad. 

De ahi que los funcionarios encargados de administrar 
justicia se vieran supeditados, salvo honrosas excepciones, a la 
voluntad de los grupos caudillistas, quienes a la sazon manejaban
el Poder Publico, cual si fuese una hacienda privada o un botin. 

Pero. amen de las presiones politicas, se inscribian dentro 
de los factores 
indirectamente, 

negativos una serie 
conspiraban contra 

de 
el 

elementos 
proposito 

que, directa o 
de una justicia 

pronta, independiente y libre, y, desde luego, exenta de 
ingredientes partidistas. 

A tales circunstancias 
menos durante la primera 

se debe 
mitad de 

agregar el hecho de 
la pasada centuria, no 

que, al 
existia 

una legislacion nitidamente nacional, capaz de reflejar la 
idiosincracia, los intereses y las aspiraciones de los 
conglomerados mavoritarios, sino al re%es. Las leyes ain 
conservaban sus matices elitistas, como resabios de la Colonia, 
y, de otro lado, se carecia de elemento humano suficiente e 
idoneo para poner en marcha los mecanismos de cada nuevo sistema. 

Esa larga fila india -para no Ilanarle carnaval- de cartas 
fundarnentales. lejos de resolver los problemas y de superar las 
dificultades, contribuyo ris bien a hundirnos en un abismo de 
confusiones y de trastornos institucionales. los que, con el 
tiempo, han acarreado como secuela el atraso nacional en sus 
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diversos 6rdenes y, obviamente, en el tdmbito sagrado de la 

administracibn de justicia. 

A. Honduras y su entorno regional. 

Durante el regimen colonial, Honduras fue parte org~tnica de 
la Capitania General de Guatemala, junto con las provincias de 
Sonsonate, actualmente El Salvador; de Nicaragua y Castilla del 
Oro, hoy la actual Reptblica de Costa Rica, y en algt~n tiempo ]a
de Chiapas, que por fin se adhiri6 a Mexico en los albores mismos 
de la Independencia Centroamericana. 

Al separarse del Imperio Mexicano en 1823, la Asamblea 
Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de 
America creo la nueva entidad como Republica Federal,
comprendiendo los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. 

De las cinco parcelas mencionadas, solamente Costa Rica 
busco desde los inicios el camino de ]a paz y del trabajo, en 
tanto que los demafs se trenzaron en una guerra sin cuartel, de 
reciproco exterminio, que ocupo, con escasos intervalos, todo el 
lapso del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

En lo que toca a Honduras, ]a 0dtima montonera domestica 
conocida como la "Guerra de las Traiciones," tuvo lugar en el aio 
1932, previa a la toma de posesion del presidente Tiburcio Carias 
Andino, quien habia resultado vencedor con amplio margen en la 
lucha electoral de ese mismo afio. 

La situacion epicentrica de Honduras en el Istmo 
Centinamericano la convirtio en escenario de mas de setenta 
asonadas, algunas de caricter interno y las otras provocadas por
los Estados vecinos. que solian medir fuerzas y saciar apetitos
revanchistas en esta cancha territorial que, a] efecto, les era 
muV propicia. 

Es apenas natural que un pais asi abatido por la guerra
civil cronica, sufriera una paralisis institucional de corte 
endemico. donde apenas Ilegaron a resplandecer contados 
movimientos progresistas. tales como el gobierno federal de 
Morazan, que le imprimio a ]a una serie deregion reformas 
sustanciales; el Gobierno Soto-Rosa, que fue el verdadero 
fundador del Estado republicano: la Revolucion Liberal de 1894,
encabezada por Policarpo Bonilla, que puso marchaen un 
sistema legal de amplios avances: el regimen progresista de 
Manuel Bonilla que, en 1906, emiti6 la mas completa legislaci6n
hasta entonces concebida como un todo coherente, para Ilegar a 
la Constitucion de 1924 -por cierto bien delineada pero de 
efimera duracion- que vino a ser sustituida por la de 1936. 

A juzgar por la serie de vestigios existentes en los ricos 
anales de la Historia, se oper6 un lamentable desencuentro entre 
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los esfuerzos del pensamiento creador y el hachazo cavernicola de 
los caciques de turno, inveterados predadores de toda buena 
cosecha. 

El asunto es aun m,'s doloroso al constatar que fue 
justamente en estu regi6n istmehia donde, por primera vez, se 
consagraron, no solo en el texto de las constituciones sino 
tambien en tratados intercentroamericanos, principios tan 
esenciales como los de no intervencion, igualdad juridica entre 
los Estados, condena de ia amenaza del uso de la fuerza en el 
manejo de las relaciones internacionales \y el establecimiento de 
]a institucion del arbitraje institucional como medio civilizado 
de resolver las diferencias entre los Estados miembros del 
sistema. 

Sin perjuicio de otros documentos que pondremos a la vista 
siempre que el caso lo exija, bastaria con leer un tratado entre 
El Salvador y Honduras (1839) y el Pacto de la Dieta de 
Chinandega, suscrito en 1842, por Nicaragua, El Salvador y
Honduras, para corroborar los extremos de la anterior asercion. 

Centroamerica tiene tarnbi~n la precursoria de haber 
abolido la esclavitud desde 1824, en tanto que otros paises de 
mayor desarrollo cultural v civico dentro del Hemisferio 
Occidental, la mantuvieron hasta finales del Siglo XIX. 

Honduras, como parte visceral de ]a Patria Federad',, jug6 un 
papel protagonico en todas esas conquistas, no solo por su
ubicacion en medio del escenario regional, sino tambien por
el hecho de que muchos de los mis conspicuos forjadores de la 
naciente nacionalidad, como Jose Cecilio del Valle, Jose Trinidad 
Cabafias, Dionisio de Herrera, Francisco Morazan, Juan Lindo y
otros de igual o parecida estirpe, eran oriundos de la antigua 
Hibueras, descubierta por ColOn en 1502. 

En resumen, los hitos mis importantes en materia de 
legislacion y administracion de justicia en la vida del pais 
como Estado independiente, son: el gobierno de Marco Aurelio 
Soto (1876-1883); el de Policarpo Bonilla (1895-1899); la primera
administracion de Manuel Bonilla (1903-1907); la de Miguel Paz 
Barahona (1924-1928); los tres periodos de Tiburcio Carias A. 
(1933-1948); el gobierno de Juan Manuel Gal\ez (1949-1954); el 
afio de la Junta Milirar (1956-1957); el de Ramon Villeda Morales 
(1957-1963), y ]a primera administracion de Oswaldo Lopez 
Arellano (1965-1971). 

B. La Corte de Justicia Centroamericana. 

Siempre en su afan de frenar los efectos nefastos de la 
guerra, los cinco Estados que otrora formaron la Federacion, 
mediante excitativa que al efecto les hicieron los presidentes,
Teodoro Roosevelt, de los Estados Unidos, y Porfirio Diaz, de 
Mexico, suscribieron en Washington, D.C., el 20 de diciembre de 
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1907, un conjunto de tratados, convenios y protocolos encaminados 
a af~anzar ]a paz, la convivencia fraterna y el desarrollo zonal 
en diversas manifestaciones. 

Habida cuenta de la buena intenci6n que animaba a los 
respectivos plenipontenciarios y de la solemnidad con que fue 
celebrada la respectiva Conferencia Regional, a tales 
instrumentos se les dio el pomposo nombre de "Pactos de 
Washington". 

En esa reunion sehiera, celebrada del 14 de noviembre al 20 
de diciembre de 1907, se trataron materias tan sensitivas como: 
Paz y Amistad; Establecimiento de una Corte de Justicia 
Centroamericana; Extradicion; Establecimiento de una Oficina 
Internacional Centroamericana; idem de un Instituto Ped.g6gico
Centroamericano; Comunicaciones; Futuras Conferencias. 

De todos estos instrumentos, los ms importantes fueron el 
Tratado General de Paz y Amistad y la Convencibn que creaba la 
Corte de Justicia Centroa-nericana. 

Segtn el articulo lo. del Fratado General, "las Repfiblicas
d- Centroamdrica, consideran como el primordial de deberes,sus 
en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de la paz; y se 
obligan a observar siempre ]a mas completa armonia y a resolver 
todo desacuerdo o dificultad que pueda sobrevenir entre ellas, de 
cualquiera naturaleza sea, medio la deque por de Corte Justicia 
Centroamericana." 

Y luego, en una Convencion Adicional a este Tratado General, 
los gobiernos signatarios declaran que "no reconocern a ninguno 
que surja en cualcquiera de las cinco Rept~biicas, como 
consecuencia de un golpe de Estado o de una revolucion contra un 
gobierno reconocido, mientras la representacion del pueblo,
libremente electa, no haya reorganizado al pais en forma 
constitucional." 

Por su parte, la Corte de Justicia Centroamericana, inauguro 
sus labores en mayo de 1908, teniendo como sedes las ciudades de 
Cartago, primero, y San Jose despues, ambas en la Republica de 
Costa Rica. 

La Corte dur0 diez ahios en su noble cometido; pero, en 1918, 
al terminarse el periodo para el que fue fundada, ceso en sus 
funciones merced a la interferencia de intereses politicos de 
gran envergadura. 

Entre ese mont6n de escombros, lo iOnico que sob-evivi6 fue 
]a idea matriz, que algunos afios despues habia de fructificar en 
una tierra mas fertil, como ha sido el Viejo Mundo, ya que nadie 
negar5 que el precedente o semilla inicial del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional que se establecio en La Haya 
en 1920, y que ahora es un organo primario de la ONU 
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(Organizaci6n de las Naciones Unida ) bajo el nombre de Corte 
Internacional de Justicia, estd en ese experimento que estas 
peque'ias repuiblicas realizaron a comienzos de este siglo. 

En efecto, la Corte de Justicia Centroamericana Ilam6 ]a
atenci6n del mundo entero, toda vez que era el primer Tribunal 
Judicial a escala internacional de que se tiene noticia loa 
largo de Ia historia y, en consecuencia, fueron muchos los 
estadistas y hombres de estudio, asi de America como de ultramar, 
que se interesaron en su naturaleza y funcionamiento. 

Infortunadamente, ayer como hoy, los tribunales 
internacionales carecen de suficiente poder coactivo elpara
cumplimiento de sus sentencias o resoluciones, y de ahi Io 
relativo de su eficacia. 

El compromiso de no reconocer a aquellos gobiernos que
surgieran de un golpe armado o de una revolucion, o sean los 
regimenes de facto, se inspiro en la Ilarnada "Doctrina Tobar", 
que Ileva el nombre de su autor, el diplomatico Nyexcanciller 
ecuatoriano Carlos R. Tobar, quien en los primeros meses de ese 
mismo 1907, habia expuesto ante ]a opinion internacional su tesis 
de que solo debian merecer los beneficios del reconocimiento los 
gobiernos de fachada constitucional. 

Pero todo qued6 en papel mojado, pues los politicos pronto 
encontraron ia manera de hacer irrisi6n de este inspirado
principios al grado de que, fuera del precedente de Washington 
1907, no se registra otro esfuerzo en tal sentido, y Ia Doctrina 
Tobar cay6 muy pronto en desuso. 

En 1923, los mismos paises signatarios de 1907, trataron de 
revivir algunas de las instituciones de entonces, en una serie de 
instrumentos encaminados a promover las mismas finalidades 
incluyendo algunas materias nuevas; pero ya los germenes del 
separatismo habian abierto sus grietas insalvables, por lo cual 
los "Nuevos Pactos de Washington" murieron victimas de inanicion. 

C. Guerra civil y sectarismo politico. 

Los factores que han influido negativamente en la 
administracioa de una justicia fluida, limpia y oportuna para
todos, son de indole diversa, vale decir, que el fenomeno est, 
condicionado por una serie de causas, asi endogenas como 
ex6genas, de variado origen: politico, economico, social, 
cultural, etcetera. Mencionemos, grosso modo, algunas de ellas. 

El primero de los males ha sido el estado de guerra 
permanente en que Honduras se sumio desde los meros albores de la 
Independencia. So1o hay que recordar que en 1827 surgio una pugna
enconada entre el Presidente Federal don Manuel Jose Arce NYel 
Jefe de Estado de Honduras, don Dionisio de Herrera. Ia cual dio 
como resultado el incendio de Comayagua -capital de este pais- y 
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la captura de Herrera, quien fue hecho prisionero y trasladado a 
Guatemala. 

Es alli donde comienza la carrera militar de Francisco 
Moraz~., quien, tras derrotar a Ias fuerzas federales que
operaban bajo el mando del coronel Justo Milla, en Ia batalla de 
"La Trinidad", a pocas leguas de Tegucigalpa, organiza un 
contingente compuesto de hondurefos, nicaragiienses y
salvadorefios, denominado "Ejercito Aliado Protector de Ia Ley", 
y marcha de triunfo en triunfo, con Ia fuerza irresistible de un 
huracan tropical, hasta Ilegar a Guatemala, capital de Ia 
Federacion, donde, tras un si,io de rarios dias, toma la 
metropoli y depone a las autoridades constituidas. en abril de 
1829.
 

Al afio siguiente, o sea 1830, Morazan resulta electo 
Presidente Federal y se mantiene en mando hasta el de suel fin 
periodo en 1834, cuando otro hondurefio insigne, Jose Cecilio del 
Valle, resulta vencedor en ]a contienda electoral, pero muere el 
2 de marzo de aquel mismo afio, sin haber podido asumir sus 
importantes funciones. 

A causa de tal deceso, que los pueblos lamentaron a cual 
mas, puesto que Valle, amen de procer de la Independencia, era un 
pensador esclarecido, Morazn reasumio el mando de Ia Republica
Federal, esta vez en circunstancias dramaticamente adversas, pues 
no s6lo conspiraban en su contra los enemigos tradicionales, 
tanto externos como internos, verbigracia las potencias de 
ultramar, la jerarquia eclesiastica, Ia nobleza y, en general, 
los partidarios del viejo regimen colonial, sino tambien un 
cortejo de factores intangibles, como la inopia presupuestaria, 
el oscurantismo y Ia tendencia cesecionista de los mismos Estados 
que formaban el S;stema. Todo esto hundio a Centroamerica en el 
caos de una perpetua guerra civil que culmino con el fusilamiento 
del maximo adalid federalista, en septiembre de 1842. 

Pero Ia muerte de Morazn en modo alguno disolvio, y ni 
siquiera logro amainar, los vientos negros en el horizonte de ]a 
Patria Centroamericana. Desde Guatemala hasta Nicaragua, los 
cafiones siguieron retumbando con horrisono fragor. segando vidas 
preciosas v convirtiendo en pavesas todo anheio de reformas y 
progreso popular. 

Eso explica ciue en Honduras Ia guerra civil adquiriera el 
caracter de un Jeporte o de una institucion permanente y1, mas que 
eso, el de una industria h'crativa, toda vez que de un operativo 
belico -verbigracia el botin del asalto a una plaza- los 
combatientes sacabarn mbs provecho que el de sembrar una milpa o 
criar ayes de corral. 

Es hora de preguntarse que justicia puede haber en un 
ambiente perpetuamente convulsionado, en estado de indigencia,
sin comercio y sin industrias, con el analfabetismo hasta las 

19
 



orejas, enfermo de males fisicos e intoxicado de sectarismo 
partidista. 

Carente de presupuesto, de personal competente y auin de vias 
de comunicaci6n, el pais no podia esperar una actuaci6n positiva 
por parte de sus tesm6tetas o centinelas de ]a ley. Todo lo 
contrario. 

Los magistrados, los jueces y, en general, los servidores de 
la Diosa Temis, orientaban sus fallos y decisiones conforme al 
viento de la conveniencia poli'.ca, so riesgo de exponerse a 
sufrir las consecuencias de un desvio. 

Prueba elocuente de la inestabilidad institucional que ha 
vivido la Republica es ese repertorio, por demas escandaloso, de 
cartas fundamentales que han regido en el lapso de ciento sesenta 
y seis afios. Helas aqui: 1824 (federal); 1825; 1839; 1848; 1865; 
1873; 1880; 1894; 1898 (federal); 1906; 1908; 1921; 1924; 1936, 
1957; 1965 y 1982. iQuizd no haya otro pais en la Amrica 
Espafiola capaz de competir con al nuestro en maratonica tan sui 
generis! 

D. Ausencia de registros y archivos. 

La falta de registros y de archivos eficientes y confiables 
ha sido otro factor determinante, pues hasta el tiltimo cuarto del 
pasado siglo no funcion6 centro o instituto alguno que se 
encargara de recopilar, y mucho menos de procesar, indices, datos 
u otras informaciones relacionadas con el funcionamiento de la 
rama judicial. 

No fue sino hasta la administracion de Marco A. Soto cuando 
se cre6 y organizo el Archivo Nacional y comenzo a funcionar el 
Registro Civil, el primero depediente del ramo de Educaci6n 
Publica v el segundo de las municipalidades. 

Pero los esfuerzos y las buenas intenciones de los 
estadistas a menudo se veian frustradas, bien sea por las causas 
ya apuntadas -anemia presupuestaria, deficienc;a personal, veneno 
partidarista, etc.- o bien por el vendaval de la guerra interna, 
que en cada racha arrasaba con archivos y registros y, en suma, 
con toda forma de memoria nacional, sembrando al mismo tiempo el 
desconcierto, el terror y el desaliento. 

Al efecto, debemos recordar que los operativos previos de 
cada accibn "revolucionaria", eran meterle fuego los juzgados ya 
tribunales, y abrir las carceles para sacar a los reos, quienes, 
en acto de gratitud por su liberaci6n, solian adherirse a las 
huestes subversivas, enarbolando estandartes de revancha, de 
saqueo y destrucci6n. 

El gobierno del mismo doctor Soto traslado ]a sede de la 
Capital de la Republica, por breve tiempo, de Comayagua a la Paz 
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y de alli a Tegucigalpa. Esta tiltima qued6 como asiento 
definitivo de la Corte Suprema de Justicia a partir de 1880,
todo ello dizque a peticibn de los habitantes del Real de Minas 
de San Miguel de Heredia, quienes ofrecieron su apoyo para 
programas de desarrollo comunitario, sin excluir las prebendas
personales para jefes y caciques de todos los niveles, a fin de 
obtener el necesario consenso para un paso de tanta 
responsabilidad. 

Las ventajas de tal cambio siguen siendo motivo de 
controversia, v de ello no hay que extrafiarse, ya que los actos 
como ese siempre tienen su reves y su derecho, maxime cuando 
juegan de por medio fuertes mbviles politicos. 

E. Ingreso de las transnacionales. 

Es alli donde asoma la presencia de un agente
importantisimo, cual es la empresa privada. Si bien ella 
contribuia a liberar al hondurefio de sus antiguos espectros, 
abriendo fuentes de trabajo N creando patrirnonios e incentivando 
el desarrollo nacional, tarnbien echo la sernilla de la penetracion 
extranjera, toda vez que el capital de tales explotaciones
provenia, algunas veces, de los Estados Unidos de America, y en 
otras, desde potencias ultramarinas. 

A la industria de las minas siguieron las plantaciones de 
banano, en el norte y noroeste del pais, establecidas por
emporios transnacionales, en especial ]a United Fruit Company, 
los cuales Ilegaron a constituir una fuerza concluyente en las 
altas decisiones a escala nacional. 

Ahora bien, ese tipo de penetraci6n econ6mica y financiera, 
actualmente llamado imperialismo, no fue extrafia a los otros 
paises indohispanos, %',para ser objetivos \'honestos, debenos 
reconocer que sin los dichos aportes, el progreso de estos 
pueblos no habria ido mas alla de una simple aspiracion. Sin 
embargo, el precio que pagamos tuvo tambien que ser alto, pues
los grandes consorcios extranjeros llegaron en muchos casos hasta 
poner y quitar gobiernos, para lo cual contaron, en no pocas 
ocasiones, con el apoyo de sus respectivos paises. 

En los grandes sectores ban,,neros, los funcionarios y
empleados publicos se acostumbraron a recibir -salvo honrosas 
excepciones- una doble remuneracion: el sueldo proveniente del 
Estado y el sobresueldo de la Cornpafiia, especie de gratificacion
periodica esta ultirna, que se mantuvo institucionalizada hasta 
hace contadas decadas. 

Los agentes del ramo de Justicia, desde alcaides de 
presidios hasta jueces, magistrados y fiscales, no formaban 
excepcidn a esta regla y, en tales condiciones, fcil es 
imaginarse lo demis. 
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No obstante, como las transnacionales no solamente se veian 
envueltas en litigios contra individuos y empresas debiles -esto, 
es, en el drama del tiburon y ]a sardina- sino que tambien a 
veces entraban en conflicto con el Fisco, he ahi que, ante ]a
posibilidad de que un fallo les fuera desfavorable, invocaban el 
consabido pretexto de la "denegacion de justicia", junto con las 
imperfecciones del sistema judicial reinante. 

Tratando de poner un muro de contenci6n a esta politica
maniobrera, la Constitucion de 1894 y todas las subsiguientes
hasta los dias actuales consagraron el principio conocido en 
Derecho Internacional como la "Clausula Calvo". Segun esta, los 
extranjeros no pueden hacer reclamaciones ni exigir
indemnizaciones del 7stado sino en los casos y la forma en que
pueden hacerlo los hondurefios. Y tampoco pueden recurrir a la 
via diplomatica sino en los casos de denegacion de justicia, para
lo cual no se entendera como tal el que un fallo le sea 
desfavorable al reclamante y, caso de contravenir esta
 
disposicion, perderfn el derecho de habitar en el pais.
 

Mediante esa batrera prohibitiva, el Estado de Honduras 
consiguo recortarlc, en alguna medida, los tentaculos al pulpo
capitalista, aunque no siempre con exito, por aquello de que la 
cuerda tiende a romperse por lo mas delgado y, a mayor
abundamiento, jambs se ha logrado consenso en cuanto a concretar
 
lo que, de un modo generalmente obligatorio, pudiera configurarse
 
como "denegaci6n de justicia".
 

F. Los esfuerzos mds notables. 

Desde la propia Emancipaci6n hasta nuestros dias, la obra 
m~is completa en materia de legislacion se realizo en 1906, 
durante la Administracion Manuel Bonilla, cuando una comision de 
juristas nombrada para ese fin desde 1904, present6, como
 
resultado de su trabajo. un complejo de codigos y leyes, tanto
 
civiles como politicas, militares y administrativas, entre los 
cuales citaremos -sin agotar el repertorio- los Codigos: Civil,
de Procedimientos Civiles; el Codigo Penal Cornun; el Codigo de 
Comercio; el Codigo Penal Militar, el Codigo de Instruccion 
Publica y el Codigo de Procedimientos en materia Criminal, asi 
como las Leyes de Organizacion N'Atribuciones de los Tribunales,
Notariado, Extranjeria e Inmigracion, Amparo, Estado de Sitio, 
Imprenta, Municipal, Policia, Elecciones, la Ley Organica del 
Cuerpo Diplomatico Hondurefio y la Ley de Misiones Consulares 
Extranjeras. 

Algunos de esos cuerpos normativos, para el caso el C6digo
Civil y el C6digo de Procedimientos Civiles, asi como la Ley de 
Organizacion de Atribuciones de los Tribunales y la Ley de Poli
cia, siguen vigentes. Tambien lo estaban, hasta hace dos afios, 
el Codigo Penal, el de Procedimientos en Materia Criminal y la 
Ley Organica del Cuerpo Diplomatico riondurefio. 
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Los redactores de ese conjunto de proyectos, los que de 
inmediato fueron puestos en vigor junto con la nueva Constitucibn 
de la Repubiica, crearon, ademis, el Registro de ]a Propiedad con 
su respective Reglamento y reorgani7aron el Registro Civil y el 
Ministerio Publico, instituciones que han venido trabajando sin 
sustanciales modificaciones hasta un pasado reciente. 

El 19 de enero de 1906, mediante Decreto No.76, la Asamblea 
Nacional Constituyente, que a la sazon estaba reunida al efecto 
de preparar la nueva Carta Fundamental, autorizo al Poder 
Ejecutivo para que emitiera los codigos y leyes alli mismo 
sefialados, en un decreto anterior de 1904, con miras a que 
entraran en vigor el prinero de marzo subsiguiente, fecha en que
el general Manuel Bonilla, a fuer de presidente electo, asumiria 
el mando suprerno de la nacion. 

Los juristas redactores manificstan en su informe, que en la 
preparacion de todos esos instrumentos tomaron como guias
algunas legislaciones, tanto europeas como americanas, en 
especial la espafiola, en materia penal, Ny la chilena, en lo 
relativo a lo civil. 

Sin embargo, ni entonces ni despues, obra constancia alguna
de que se tava hecho un estudio previo de las circunstancias 
historicas, economicas, politicas, sociales y culturales que
justificaran el montaje de ese aparato integral, como un todo 
supuestamente cohesivo, Ilamado a dar eficaz ante elrespuesta 
cuadro de necesidades y reclarnos ambientales. 

La omision de ese analisis previo se tradujo, mas tarde, en 
la progresiva desarticulacion de nuestro sistema legal, hogafio
convertido en un archipielago de formas y principios que, por ser 
el reflejo de diversas edades en el tiempo y por estar apuntando 
en distintas direcciones, no ha podido satisfacer las exigencias
de la ciudadania. que supuestamente es la beneficiaria final de 
la administracion de justicia. 

De todas aquellas instituciones, las que mejor han resistido 
la accion del tiempo v de la critica, son las contenidas en el 
Codigo Civil y en el Codigo de Procedimiento Civil, por ser el 
resultado de una elaboiacion secular que arranca desde los 
romanos y. pasando por el filtro napoleonico. ha Ilegado hasta 
nosotros. En otras palabras, el C'i\il es el Derecho troncal de 
donde se han desprendido posteriormente las otras rarnas juridicas
hasta convertirse en disciplinas autonomas, tanto en el delarea 
Derecho Publico como en la del Privado. 

Asi pues. a excepcion del Codigo Civil v su adjetivo el de 
Procedimientos, cuVas disposiciones est.,n secularmente 
consolidadas, las demas son estructuras en deproceso
transformacion, por lo que sus cambios suelen efectuarse a 
intervalos mas o menos frecuentes. Eso explica el fenomeno de esa 
sucesi6n de le.-es, asi primarias como secundarias, que se han 
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venido emitiendo en los ahios ulteriores, sin suficiente seriedad 
cientifica y sin arraigo en la realidad, y unicamente inspiradas 
en los m6viles politicos de un cierto momento histOrico. 

El gobierno del general Carias Andino se caracteriz6 por ia
biusqueda constante de la paz, ya que a el mismo le toc6 torcerle
el cuello al ave negra de ]a guerra civil, en 1932, previo a su 
toma de posesion presidencial. Su gesti6n gubernativa, aunque
us6 la mano dura en cierias ocasiones, ha sido justificada por la
Historia, teniendo en cuenta que la convivencia armonica de los
hondureflos era la meta principal, de cara a un pasado de sangre,
odio y barbarie. 

Carias tuvo el valor de asumir esa responsabilidad
historica, mediante un regimen de corte paternalisla, al cabo del
cual el mismo se encargo de propiciar la apertura democratica al 
entregar el poder a un sucesor de su eleccion, el abogado Juan
Manuel Galvez, quien, por su espiritu progresista y eminentemente 
conciliador, se gan0 la voluntad de tirios y troyanos para formar
 
un gobierno de autentica integraciun nacional que fungio de 1949
 
a 1954.
 

En efecto, gracias al apoyo de algunos organismos
internacionales y la asesoria de comisiones tecnicas extranjeras, 
se realizo la Reforma Economica y Financiera, que equivale a la 
segunda independencia del pals. 

En tal epoca se fundan los Bancos del Estado, el Central y
el Nacional de Fomento, se crea el Impuesto Sobre la Renta, y en
fin, se emite una cantidad de leyes en materia fiscal y
hacendaria, incluida la de Estadisticas NyCensos, la que vino a 
llenar, por cierto, un ,acio muy noturio. 

Se aprobo, coet"ineamente, un nuevo Codigo de Comercio,
sustituto del de 1940, el que a su vez habia derogado el de 1906, 
ya mencionado. 

Aparecen, igualmente, los brotes de la futura legislaci6n
laboral y de la seguridad social, en tres leyes que aprobo el 
Congreso de la Republica, cuales fueron: Ia de Accidentes de
Trabajo, que comprendia el concepto de enferniedad profesional,
(Decreto Legislatiko =43); la que regulaba el trabajo de Mujeres 
y Menores (Decreto Legislativo #44} v la que creaba la DirecciOn 
General de Trabajo y Prevision Social (Decreto #63) como paso
previo a la que luego devendria Ministerio. Todas ellas fueron 
emitidas en febrero de 1952. 

El regimen de facto de Julio Lozano Diaz (1954-1956) hizo 
enfasis en algunos aspectos sociales y politicos. Decret6 la 
Carta Constitutiva de Garantias del Trabajo, asi como el 
otorgimiento de los derechos ciudadanos a la mujer hondurefia. 
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Por medio de la Junta de Gobierno que sucedi6 en el mando al 
sefior Julio Lozano Diaz en octubre de 1956, hace su entrada el
Ejercito en ]a escena politica nacional, con las resultas que 
analizaremos mas adelante. 

Por su parte. el regimen liberal del doctor Jose RamOn 
Villeda Morales puso en marcha una serie de leyes e instituciones 
de remarcada orientacion social; entre ellas el Codigo del
Trabajo y ei Instituto -londurefio de Seguridad Social. Organizo
la asistencia hospitalaria materno-infantil, y creo la Junta 
Nacional de Bienestar Social. 

A s', vez, el gobierno populista del general Oswaldo Lopez
Arellano (19t3-71) se preucupo por promoter la reforma vagraria 
por lograr un armonico equilibrio entre los factores de la 
produccion (capital. tierra v Irabajo), habiendoles brindado 
estimulo a los mo',imientos sindicalistas. tanto campesincs como 
urbanos, mas alla de las poses \ las fras,:s de es,.itri:J. 

Finalmente, durante el gobierno de facto de Policarpo Paz
 
Garcia se emite, en 1980, la Lev Orarni,:a de la Carrera Judicia!,
 
cuya impleme,.tacion lleandose cabo el
esta a por gobierno

actual, a fin de lienar su cometido en pro de una administracion
 
de justicia que sea oportuna. sana, eficaz V gratuita para todos.
 

De lo narrado se puede colegir que el ordenamiento juridico
de Hondura,- se ha ido haciendo retazos, vale a basea decir, de 
parches y remiendos, lo que nos ha hecho caer en una red de 
contradicciones, de lagunas y vacios de la Le, el riesgo decon 
que tales fallas tienden a crecer hasta niveles impredecibles. 

Ejemplo rwi.-o de esa ana,cronia situacion es el Ministerio 
Pciblico, regido tdaia. en una parte, por la Le\ de Organizaci6n 
y Atribu,iones de lc.s Trihunales de I,,6. v en la otra, por la
 
Ley Organica de la Proc'uraduria General de la Republica. emitida
 
hace menos de 
 tres decadas; todo ello sin descartar Ia 
participacion de otros ordenamientos, como el C'odigo del Trabajo
y la Le\ Sobre Jurisdiccion de Menores, que contienen igualmente 
sus propias reglas \ disposiciones acerca de )a materia. 

G. Los militares en escena. 

La entrada del elemento castrense en Ia escena politica
hondurefia. tittne lug:ir el 2i de octubre de 1956. al ser depuesto
el regimen cle facto de don Julio Lozano Diaz y asurnir en su lugar
el mando suprenio de la nacion una Junta de Gobierno. compuesta 
por el general Roque J. Rodriuez. el corenel de Aviacion Hector 
Caraccioli y el ma.or e ingeniero Roberto Gavez Barnes. 

La gestion de los triunxirus resulto en la emision de una 
serie de Decretos-Ley ajustados a las aspiraciones del
 
conglomerado nacional. Retuvieron el poder por solo un afio, o sea 
que ya en 1957 estaban convocando a elecciones, en las cuales 
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result6 triunfante, con lujosa mayoria. el ciudadano Jose Ram6n 
Villeda Morales, candidato del Partido Liberal. 

Oportuno es aclarar que el Ejercito, como instituto 
profesional, nace apenas en la Administraci~n Gftlvez, o sea 
dentro de la misma decada del 50. Antes de ese tiempo el 
estamento que hacia sus veces era un cuerpo de civiles avezados 
al arte de la guerra, y m.s propiamente de ]a montonera 
fratricida, que funcionaba al servicio de los gobiernc,., de turno,
casi siempre con papeles represivos y de tefiida connotacion 
sectaria. 

La Junta Militar de 1956, en su breve interregno de gestin,
emitio una serie de leyes de contenido politico, social N 
administrativo que le hiciern acreedora al reconocimiento Nya]
aplauso de la ciudadania. Recuerdese. entre otras, el 
otorgarniento de la autonomia a la Uni'ersidad de Hc,nduras, ]a
creacion del Departamento de Graicias a Dios, la emision de 
ciertas leves como liadel Seguro Social, 1a del Trabajo
Ferrocarrilero, la de Petroleos. la de Aeronaut ica Civil. la del
Instituto Nacional de la Vijlienda. Ia organica de ]a Contraloria 
General de la Republica y otras de igual o parocida importancia, 
sin excluji la nueva Le\ Ele,:t.ral. 

En cuanto a la materia de justicia, ese regimen de facto,
obedeciendo al proposito de formar un regimen de autentica unidad 
nacional, integro la Corte Suprema con de alta tallajuristas y
de intacha~le probidad, extraido3 de los grandes sectores
 
ideologicos y de las areas neutrales. 

Posteriormente al golpe armado de 1956, el Instituto 
Castrense vuelve a tomar las riendas del pcder publh-o en 1963,

Ilevando comroo Jefe Supremo a] general Oswaldo Lopez Arellano,
quien lo ejerce de facto hasta 1l65, afio en que, mediante decreto 
de Ia Asamblea Nacinal Constituyente, ese misnIo ciudadano se 
instala en la mas alta magistratura de la nacion con caracter de 
Presidente Constitucional. 

En 1973, el general Lopez Arellano, a ]a sazon Cornandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, derroca. meJiante un incruento 
golpe. al presidente constitucional Ramon Ernesto Cruz, quien
entre sus mer~tos administrativos, cuenta el haber promo',ido al 
maximo 't.politica de conciliaciion dando la mitad de los cargos
publico, a sus ad\ersarios clasics, o sea los liberales. A su 
vez, al cabo de dos afios de gestion, el mismo Lopez Arellano es 
depuesto por el ejercito, es:a ',ez encabezado por el entonces 
coronel Juan Alberto Mielgar Castro. a quien sustituve, v siempre 
por ]a 
 via de hecho, el de igual grado Policarpo Paz Garcia. 
quien ejerce de facto el rnndo hasta J,90, . de jure. de 19S0 a 
1981, poj eleccion de la Asamblea Nacional Constituvente. 

Ambos Jefes de Gobierno, NMelgar Castro v Paz Garcia, se
mantuvieron fieles a la politica de integracion nacional, 
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objetivo que ha sido Ia preocupaciOn prioritaria entre los altas 
jerarcas del instituto castrense. 

Tratando de hacer efectivo este patri(tico postulado, un 
Gobierno Militar, por Decreto Legislativo #126 de 28 de octubre,
cre6 el Servicio Civil en 1967, v ha sido precisamente durante 
los gobiernos de uniforme cuando el Servicio Civil ha jugado en 
mejor forma su papel integrador e impulsor de los mecanismos de 
la administracion nacional. Prueba de ello es que, justarnente a
instancias de otro gobieno militar, se reglarnenta y se echa a 
andar esta bienechora institucion, el 18 de febrero de 1976. En 
Io que atafie a Ia administracion de jucticia propiamente dicha,
los hombres de verde olivo han sido, por Io general, mas 
iespetuosos con las esferas del poder jurisdiccional, toda \ez 
que en el escogimiento de los supremos jueces se han regido casi 
siempre por el criterio de la ideoneidad y no de compadrazgo o de 
Ia conveniencia personal. 

t-.La justicia en el 5mbito castrense. 

Oportuno es explicar que el ejercito de Honduras, dentro de 
su medio interno, dispone de instituciones v leves que conforman 
el regimen de Ia justicia militar. Las primeras de ellas fueron 
creadas en el gobierno de Marco Aurelio Soto, hate algo mas de 
cier afios. En esa misma fecha, 27 de agosto 1881, se aprobo el 
primer cddigo en Ia materia, bajo ]a denominaci6n de Ley de 
Enjuiciamiento Militar. 

Al dejar el poder el doctor Soto, le sucede en ]a
presidencia el general Luis Pogran, quien, igualmente inspirado 
en Ia conviccion de que un pais no puede gozar de una
independencia t,tal sin el auxilio de un brazo armado 
suficientemente fuerte, le imprime identico impulso a la
institucion castrense. es como, tratando dev asi hacer efectivos 
los preceptos del codigo anteriormente citado. ernite ]a Ley de 
Organizacion de los Tribunales Militares. 

En 1906 el presidente Manuel Bonilla, no obstante el hecho 
de jamas haber pisado los umbrales de una escuela militar, recoge
;a antorcha griega v Ia conduce hacia objeti\os mas amplios, al 
emitir una serie de leyes adjetixas. entie ellas el Codigo de 
Procedimientos en Materia Militar .\ Ia de Organizacion y
Atribuciones de Tribunales Militares. 

No obstante. como el ejercito segum dependiendo de un poder
ejecutivo que no siempre era confiable por su marcada tendencia 
partidista. Ia justicia militar continuaba a su vez expuesta a 
los efectos de Ia contaminacion sectaria. Por ello. en J956, esto
 
es al cabo de medo siglo. el instituto castrense conquisto su 
autonomnia mediante un arregle politico conocido nuestraen 
historia como el Pacto de Agua Azul, un lugtr a orillas del lago
de Yojoa, celebrado entre los maximos jerarcas militaref y el 
entonces presidente electo, doctor Ramon Villeda Morales. 
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Como rtsultado de esa hist6rica negociaci6n, la Carta 
Constitutiva que se emiti6 en aquel ahio consagr6 en su articulado 
la existencia del ejercito bajo el nombre de Fuerzas Armadas de 
Honduras, con un regimen aut~nomo, asi en lo administrativo como 
en lo econOmico, con miras a asignarlcs sus autenticas funciones, 
cuales son: defender la integridad territorial, preservar la paz 
y el orden publico y mantener incolume el imperio de la 
constitucion. 

Honduras, en consecuencia, mantiene en este sentido una 
estructura distinta a la de muchos otros paises del mundo, por
las razones historicas y politicas que ya dejamos relacionadas. 
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IM.ORGANIZACION POLMCO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 

Segun el articulo 2, p~rrafo primero de ]a ConstituciOn, "La 
soberania corresponde al pueblo del cual todosemanan los poderes
del Estado que se ejercen por representacion". Por su parte, el 
articulo 4 de la misma indica que "La forma de gobierno es
rep0blicana, democratica y representativa. Se ejerce por tres 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e
independientes v sin relaciones de subordinacion" (vease el 
organigrama No. 1). 

El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados,
electos por directo 189 lasufragio (articulo de Constitucion).
El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de ]a Republica,
de conformidad al articulo 235 de ]a Constitucion. Para Ia 
administracion general del pais, habr5 por lo docemenos 
Secretarias de Estado y diversas Direcciones Generales. En lo que
concierne al Poder Judicial, su estructura jerarquica
administrativa se inicia con la Corte Suprema de Justicia al 
tenor de lo dispuesto por el articulo 303 de la Constitucion, por
las Cortes de Apelaciones y por los juzgados establezca la 
ley. 

El ejercicio del poder de mando originario se desenvuelve en 
tres niveles: lo. El Gobierno central, 2o. El Gobierno 
departamental y 3o. El Gobierno local o municipal. 

Segun dispone el articulo 294, parrafo segundo de la
Constitlci6n, los municipios son autonomos y administrados por
corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley. 

Por otra parte, la acti\idad administrativa del Estado puede
resumirse en ei organigrarna No. 2. 

Puede notarse que, como parte del aparato administrativo de
la nacibn, se incluyen los organismos descentralizados. 
Relacionados con el Poder Legislativo v como 6rganos de control
de Io administrativo se mencionan: la Contraloria General de la 
Republica ('articulo 222 de la Constitucion), la Procuraduria 
General de la Republica (articulo 228) y la Direccion de 
Probidad Administrati\. artnculo 232). 

En lo pertinente al Poder Ejecutivo. destacan al Servicio 
Civil, por cuanto Ileva en si aspectos contencioso
administratios. o sea un aspecto importante relativo a la
administracion de justicia intimamente vinculado a la proteccion
de los derechos de los serxidores publicos, las Secretarias de
Estado, sujetas a las normas y procedimientos del Servicio Civil 
y )a Tesorerm General de ia Republica. organismo encargado del 
aspecto rem unerador de los ser icios que se prestan al Estado. 
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ORGANIGRAMA No. I 

Esquema organizativo de los tres poderes del Estado 

EL PUEBLO:sujeto titular
de la soberania
 

- I I 

Asamblea del 
CongresoI 

I 

I Presidente de la 
Republica 

i 
j t Corte Suprema 

de Justicia 

I 
Junta Directiva [ Secretarias de Cortes de 

(Comrision
Permanente) 

Estado Apelaciones 

I I 
ComFsiones [ Direcciones Juzgados de 

Generales Letras y de Paz 

Como se dijo, la administracion del Estado no corre 
solamente a cargo de su aparato centralizado, sino que, por 
razones de servicio o de region, el Estado mismo ha venido 
creando una serie de urganismos descentralizados, bajo cuya 
denominaci6n comprendemos a la Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras (articulo 160 de la Constitucion), el Instituto Nacional 
Agrario (articulo 348 de la Constitucion) y bajo el concepto de 
otras entidades se engloban instituciones como el Banco Central, 
el Banco Nacional de Desarrollo Agricola, el Instituto Hondurefio 
de Seguridad Social, el Instituto Nacional de ]a Vivienda y otras 
instituciones del mismo caracter, todas ellas encarninadas a la 
satisfaccion de las necesidades colectivas de la nacion. 

Finalmente, lo relativo a ]a administracion de justicia, en 
su sentido mas amplio y no usual, aparece en el organigrama No. 
3, el cual sera analizado con mas detalle en diversos capitulos 
de este informe. 
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ORGANIGRAMA No. 2 

Esquema de la Administraci6n General de Honduras 

ILEGIS EJECUTIVOLATI VOPRES IDENTE
 

I I YCOMI-I 
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GENERALII ESTADO 
DIRECCION ICONSEJO cisPROBIDAD 
 |SERVIC10 NACIONAL 
ADMINISTR. CIVIL
 

DINSTITUC.
 

DESCENT. MA 

I
 
UNIVERSIDAD NACIONAL
 
AUTONOMA DE HONDURAS
I 
INSTITUTO NACIONAL
 
AGRARIO
 

OTRAS 
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HONDURAS: ORGANiZACiON DE LA ADMINISTRCION DE JUSTICIA 
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IV. CRIMINALIDAD E INSEGURIDAD CIUDADANA.
 

Como ya se indico, para una mejor comprension del sistema de 
administracion de justicia y, en particular, del sistema penal,
debe tomarse en consideraci6n el contexto social en el que opera 
y a cuyos problemas responde. Uno de sus aspectos mas importantes 
es el fenomeno criminal. 

A su vez, ese fen6meno adquiere toda su significacion cuando 
se ,, situa con respecto a otros problemas sociale, y se le 
analiz.t tomando en consiJeracion los efectos que produce y las 
reacciones que engendra. 

A. Principales problemas sociales. 

Durante el curso de las encuestas, se pidib a todos los 
entrevistados que sefialaran los principales problemas con los 
cuales se enfrentaba el pais. El desempleo se sefila como el 
problema principal por aproximadamente un 32' de los sectores 
encuestados. No hubU un acuerdo generalizaido con respecto a otros 
problemas, como se puede comprobar el cuadro No. 1. Entre laen 
poblacion v los abovados. el crimea fue situido en cuaIrto lugar,
mientras que los funcionarios judiciales y adjuntos Io situaron 
en segundo lugar. 

CUADRO No. I 

Principales problemas sociales (1986) 
- en porcentajes 

.................. 
 ........ 
 .... .................... 
 ..............
 

Probternas Nac. Abog. Reos 
 Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Prc .
 
.. ... ......................................................
 

Ccsto vida 12 5 9 7 7 11 8 12 
Desempteo 33 30 29 33 29 27 36 36 
Vivienda 7 1 4 2 3 2 
Pobreza 15 8 24 15 5 12 6 4 
Criminatidad 10 10 11 17 19 21 14 12 
Satud 5 4 4 6 8 4 6 4 
Educac 6n 5 11 5 17 15 4 11 8 
Refugiados 6 7 7 2 2 11 5 3 
Corrupcion 5 13 6 8 5 5 12 
Perdida vatores 1 8 1 2 5 1 2 4 
Otros 1 3 1 3 2 4 2 
NS/NR 1 1 2 1 
.. .. . .......................................................
 

Nota: los porcentajes han sido redondeados. 

B. La criminalidad. 

Conviene analizar el tema de la criminalidad con mayor 
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detenimiento porque parece constituir una pr, .cupaci6n importante
del conjunto poblacional. ASimismo, porque, al existir lazos
significativos entre las reacciones que suscitan las infracciones 
a ]a ley y las diferentes concepciones que tiene la poblacibn de 
un pais con respecto a su propia vision del mundo, al delito y a
la pena, el andilisis de algunos aspectos del hecho criminal puede
esclarecer diversas facetas del funcionamiento del sistema de
justicia. En efecto, de la misma que losmanera ciudadanos"ordinarios" reaccionan ciertaen forma ante la delincuencia, lo
mismo hacen, o pueden :iacer, los actores a quienes ]a sociedad ha 
encomendado la tarea de interpretar las leves y de administrar 
justicia. 

Los principales aspectos dignos de estudio relacion conen 
la criminalidad se vinculan al sentimiento temor que ]ade genie
suele tener ante el crimen (y que se atribuve principalmente al
incremento de la delincuencia), a las experiencias de 
victimizacion de los ciudadanos v a adopcion de medidas]a de 
seguridad contra las actividades delictivas. 

C. El miedo al crimen y ia inseguridad ciudadana. 

Numerosas investigaciones I indican que, en muchos paises, el 
crimen se ha convertido en una de las principales preocupaciones
de los ciudadanos e incluso, para una proporcion considerable de 
ellos, en fuente de inquietud y de miedo. 

La preocupaci6n de los ciudadanos ante el crimen puede
situarse en distintos niveles de la realidad social. En un primer
piano, la comunidad suele tener una opinion determinada sobre el 
volumen y la evoluci6n de Ia criminalidad en el pais, en la
ciudad y en el barrio. En general, el conocimiento que los 
ciudadanos poseen sobre tal situacion es vago e incorrecto. En 
numerosos casos. la imagen que tienen de ]a delincuencia v del 
delincuente esta estrechamente vinculada a juicios de valor y a 
estereotipos. En segundo la poblacion sueleun pIano, hacprse
cierta idea de la amplitud del riesgo de ser personalmente
victima de algion delito, asi como de la evolucion de dicho riesgo 
en el tiempo. 

Ya se ha indicado la importancia relativa de ]a crininal;ad 
con respecto a otras expectativas sociales. En Honduras, el 94% 
de la poblaci6n, en ]a que puede incluirse a los actores del
sisterna de justicia, considera que ]a delincuencia ha aumentado 
en los ultim,3n afios. Se atribuye ese aumento sobre todo al 
desempleo, aunque tambien al uso de drogas, al exceso de 
refugiados y a la ineficiencia policial. 

En muchos otro,, paises. donde se han realizado 
investigaciones, tanto el conjunto de la criminalidad corno sus 
formas mas conocidas (delitos violentos, infracciones contra la 
propiedad) han experimentado incrementos constantes en las 
d(cadas pasadas. 
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En la medida en que, cuando se habla de este problema, la 
poblaci6n se refiere en general a la criminalidad de tipo
violento, es hacer este respecto laspreciso a observaciones 
siguientes: a) en diversos paises se nota en los OItimos afios un 
aumento menos pronunciado e incluso cierta estabilidad de los 
delitos violentos; b) este tipo de infracciones representan una 
parte cualitativamente importante aunque cuantitatiN amente 
reducii,: del conjunto de la criminalidad (menos del 10ii); c) las 
lesiones leves forman ]a mitad e incluso las tres cuartas partes
del conjunto de delitos pertenecientes a esta categori,. 

Por otra parte, la inquietud ante este fen6meno social suele 
atribuirse a ]a percepcibn que tienen nuniero~o3 ciudadanos de no
 
sentirse seguros 
 en ciertos lugares, incluso familiares como su 
propio barrio. A este respecto, las dos terceras partes de los 
hondurefios interrogados consideran inseguro el lugar en donde 
residen, siendo este porcentaje menor en lo que atafie a los 
funcionarios del sistema de justicia y a los abogados. 

D. Las experiencias de victimizaci6n. 

Estos datos de caracter general no bastan para explicar el 
sentimiento de temor o inseguridad de los ciudadanos ante el 
fen6meno criminal. La imagen predoninante de ]a delincuencia en 
otros paises suele ser, como ya se indic6, la de sus formas
violentas (homicidios, atracos, violaciones, etc.). Se da en 
general, ]a paradoja de que el riesgo real de ser personalmente
victima de in delito de esta naturaleza es muchisimo menor que el 
de serlo de una infraccibn contra el patrimonio, categoria 
nui~ricamente m"s importante que la primera. 

En Hnduras, ]a poblacion siente temor sobre todo de ser 
victima de los delitos de robo (en Ia casa Nyen ]a calle) y, en 
menor medida, de ataque con arma, estafa v deun de violacion 
(v~ase cuadro No. 2). 

Con algunas excepciones, ese cuadro permite observar que 1a
victimizacion real no corresponde al temor de ser victima de los 
delitos mencionados. Sin embargo, es preciso anotar losque
indices de .'ictimizaci6n son superiores a los que se registran en 
otros paises -. 

En general, el miedo ante los p-incipales delitos 
mencionados coincide con la realidad. .va que hurto y elel robo 
son las infracciones mas frecuentemente denunciadas ante las 
oficinas de justicia del pais. (v&ase el anexo No. 3 Informe 
econ6mico sobre Ia iusticia en Honduras) 

E. La adopci6n de medidas de protecci6n. 

El sentimiento, real o injustificado, de toiedo ante el 
crimen suele engendrar reacciones afectivas, dar lugar a 
importantes cambios de conducta con vista a protegerse de la 
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CUADRO No. 2 

Delitos ms Drobables v victimizacipn feti'a (1936) 
- en porcentajes 

.. -.. ............................ 
 ............................
 

Detito Nac. Abog. 
 Mag. J.Letr. J.Paz Fisc. Proc.
 
......... 
 ......................................................
 

Ataque arma 11 9 7 13 
 11 22 9
 
(-) (-) (.) (.) (-) (-)
 

Robo carte 29 39 33 31 
 24 59 41
 

(29) (22) (8) (17) 
 (22) (37)
 

Viotaci6n 7 3 2 3 
 7 19 3
 
(2) ') 
 (8) ( ) (11) (-)
 

Estafa 
 8 7 4 10 7 16 5
 
(6) () (') C') (22) (3)
 

Robo trabajo 3 2 
 3 1
 

(4) (6) (17) (17) (') (5)
 

Homicidio 6 7 2
6 8 6 5
 
(o tentativa) (5) -) (.) (.) (.) (-)
 

Robo casa 29 32 41 31 24 
 59 31
 

(39) (11) (42) (50) (33) (40)
 

Secuestro 
 4 2 1 1 
(-) (.) (-) (-) C-) (-) 

Otros
 

(4) (-) (22) (33) (17) (8) 

Ninguno 
 7 2 10 13 19 2
 
( ' ) ~( -( ) ( )
1)( .( 


NS/NR 2 2 
 4 1
 
C.) (-) (-) (-) (-) (-) 

................................................................
 

Nota: con respecto a cada delito, la prirnera linea indica el 
delito mas probable y la segunda, entre parentesis, ]a
victinizacion efectiva. Los porcentajes han sido 
redondeados. Por un error en la prograrnaci6n, no se 
pregunto a los abogados sobre su victirnizaci6n efectiva. 
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crim inalidad , tener repercusiones sociales de cierta 
transcendencia. 

Las conductas que la poblacibn adopta mas frecuentemente 
para precaverse del delito o para reducir su volumen e impacto 
son numerosas y variadas. Las mis importantes consisten en,!mprender acciones encaminadas a disminuir Ia exposicibn personal 
a la delincuencia (por ejemplo, evitar salir solo de noche o de 
pasar por lugares poco frecuentados), adoptar medidas de
seguridad con objeto de disminuir la vulnL.abilidad de las 
personas o hacer mas dificil el acceso a sus bienes (practicar
deportes de combate, adquirir perros o armas, instalar cerraduras 
o sistemas de alarmas, etc.), solicitar e intercambiar
informaciones (con Ia po icia, los vecinos a grupos
victirnizados), organizar medidas colecti\ as de proteccidn
(patrullas de vecinos, recurso a cuerpos pri ados de seguridad,
et '.) y solicitar Ia inter'encian se era de los poder.'s publicos. 

En Honduras, ]a principal medida defenqiva adoptada por los
ciudadanos consiste en la adquisicion de un perro (el 47%),
seguida por la organizacion de vecinos (45),, la instalacion de
rejas (33%). la compra de un arma (18a. Ia contrataci6n de unvigilante (17%)lIa peticion de ayuda a la FUSEP (14%) N,Ia
instalacion de un sisterna de alarma (511). Aunque los funcionarios 
tambien adquirieron un perro como principal medida preventiva, es
notable el alto porcentaje de personas propias de esta categoria
que recurrieron a la compra de un arma o a los servicios de 
vigilantes privados. 
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2 

NOTAS
 

(1) 	 Veanse, como ejemplo, los estudios realizados en los palses 
siguientes:

a) Estados Unidos: The Figgie Report on Fear of Crime,
vol., Wilboughby, Ohio, A.T.O. Inc., 1980;

b) Canada: Y. BRILLON et al., Let_";tudes du Dublic
canadien envers les volitioues yriminelles, Les Cahiers
des Recherches Criminologiques, No. 1, C.I.C.C., Universite 
de Montreal, 1984;

c) Francia: Reponses a la violence, rapport du Comite proside 
par Alain PEYREFITTE, 2 vol., Paris, Presses Pocket, 1977;
d) Gran Bretafia: N1. HOUGH y P. MAYHEW, The British Crime 
Surve': First Report. Home Office Research Study No. 76, 
London, H.M.S.O., 1983;

e) Espafia: "Informe sobre la encuesta de victimiza,:ion (julio
1978)", Revista Es pa fola de lnvestigacione, $ocioloicas, 
1978, n. 4, p. 223-278. 

f) America Latina, veanse entre otros: 
Proyecto ILANUD-FIU-Panama, La adminitracion de iusticia en 
Panama, Panama, octubre 1986; 
CASTILLO BIARRANTES, Enrique y GUTIERREZ DIERMISSEN,
Enrique, Estudio sectorial sobre la administraciOn deiusticia en Costa Rica. ILANUD-FIU-Costa Rica, oct. 1986;
RODRIGUEZ MANZANERA, Luis, "Victimizaci6n en una ciudad 
mexicana", ILANUD al Dia, afio 9, no. 10, 1981, pp. 77-81;
Victimas de delitos en el area metropolitana de Panama,
Instituto de Criminologia, Universidad de Panama, 1975. 

(2) 	Ver US. DEPARTMENT OF JUSTICE. Report to the Nation on Crime 
and Justice. The Data, USA, October 1933, p.99. 
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SEGUNDA PARTE. 

DESCRIPCION DEL SISTEMA. 

Como ya se indic6, se distinguieron dos categorias de 
actores. En primer termino estan los relacionados con el sisterna 
de justicia. Su papel en el es de capital importancia, ya que
participan en produccion las normas todola de que rigen el 
proceso, asi como en la formacion acadernica y en el control de 
Is personas que asumen las funclones mas significativas. En 

segundo termino se hallan los actores involucrados en el sistema 
de justicia en el piano de sus funciones diarias. 

1. LOS ACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA 

A. La produccion normativa. 

Dos entes principales del aparato instituciorial del Estado 
contribu\en a esa tarea fundamental de produccion. reforma y
derogacion de normas: el Poder Legislatio y el Poder Ejecutivo. 

1. El Poder Legislalivo. 

El articulo 189 de la Constitucion vigente regula la 
organizacion y atribuciones del Poder Legislativo, el cual se 
ejerce por un Congreso de Diputados. electos por sufragio
directo. Este inicia sesiones ordinarias en ]a capital de la 
Republica el 25 de enero de cada afio. 

El Congreso Nacional puede reunirse en sesiones 
extraordinarias cuando io solicite el Poder Ejecuti\o, cuando 
sea convocado r r su Comision Permanente y cuando asi lo acuerde 
la mnitad mas uno de sus miombros. En esos casos, solo tratara los 
asuntos que moti\aron el respecti\o Decreto de Convocatoria 
(articulo 190 de la Constitucion). 

1.1. Funciones. 

Las principales atribuciones estan consignadas en el
articulo 205 de la Constitucion Politica. Entre otras son: 
promulgar las le es de 1a nacion; aprobar los tratados 
internacionales que el Poder Ejecutilo haya determinarcelebrido: 
Ia moneda national; estabiecer impuestos ontribuciones;t w 
decretar la restriccion o suspension de derechos de conformidad 
con lo prescrito en la Constitucin. hacer la eleccion del 
Comandante en Jefe de las Fuvrzas Armadas. del Contralor. del 
Procurador de I Rep0blica v del deDirector Probidad 
Administratii (as c,0,m) de Ios subdirectores respectivos);
conceder o permiso PrI idente ynegar al Designadcos a )a
Presidencia para que puedan ausentarse del pais por mas de quince 
dias; conlerir los grados militares superiores; autorizar el 
transito de tropas extranjeras por el territorio del pais; 
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trinsito de tropas extranjeras por el territorio del pais;
declarar la guerra y hacer la paz; aprobar el Presupuesto General 
de Ingresos v Egresos. 

De las funciones estrechamente vinculadas con el sistema 
de justicia, cabe mencionar las siguientes: elegir para el 
periodo constitucional nueve magistrados propietarios y siete 
suplentes de la Corte Suprema de Justicia, asi coma su 
Presideute; pronunciarse sobre la conducta administrativa del 
Poder Judicial y otros importantes organismos e instituciones; 
declarar si ha lugar o no a formacion de causa contra el 
Presidente de ]a Republica. Designados a la Presidencia, 
Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Secretarios y
Subsecretarios de Estado, Jefe de Misioncs Diplomaticas,
Contralor N Sub.ontralor, Procurador v Subprocurador de la 
Republica v Director y Subdirector de Probidad Administrativa; 
conceder amnistia por delitos politicos v comunes. 

1.2. Estructura. 

El Poder Legislativo esta compuesto por el Congreso de 
Diputados, de cuvo seno se elige la Junta Directiva, integrada 
por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios 
(articulo 195 de la Constitucion). El Presidente del Congreso 
ser, el Presidente de ]a Junta Directiva (articulo 195 de ]a
Constitucion). La Junta Directiva. antes de clausurar sus 
sesiones, designart de su send nueve miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, quienes formaran la Comision Permanente, 
la cual tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 
preparar, para someter a la considei.,cion del Congreso Nacional, 
los proyectos de reformas a las leyes que a su juicir demanden 
las necesidades del pa is; recibir del Poder Eje,:utii las 
decretos em itidos en lc, : Ultimos diez dias de sesianes del 
Congreso Nacional, debida,.,ente sancionados; recibir las denuncias 
de violacion a la Constitucion, con,:eder a negar permiso al 
Presidente y Desinados a la Presidencia de 1a Republica para 
ausentarse del pais por mas de quince dias: nombrar las 
comisiones especiales que sea necesario, integradas por rniembros 
del Congreso Nacicnal (articulc 208 de la Constitucion). Su 
presidente to sera el Presidente dcel Congieso. 

Asimismo. el art)cula 210 de la Consitucion de la Republica 
establece que la Pagaduria Especial del Poder L.egislativo estara 
bajo la dependencia inmediata de la Junta Directi'a del Congreso
Nacional, o en su caso de la Comision Permanente. Corresponde a 
la Directiva del Congreso Nacional el nombramiento del Pagador, 
quien debera rendir caucion de conformidad con la ley. 

De conformidad al articulo 205, atribucion 3a., de la 
Constitucion, el Congreso Nacional esta facultado legalmente para
emitir su Reglamento Interior y aplicar las sanciones que en el 
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se establezcar. para quienes lo infrinjan. 

El mismo articulo, atribuciOn ntimero 21, asi como el 
Reglamento Interior, lo faculta para nombrar comisiones 
especiales para la investigacion de asuntos de interes nacional. 
La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones sera 
obligatoria bajo los mismos apremios que se observan en el 
procedimiento judicial. 

El articulo 69 del Reglamento Interior del Congreso 
establece tambien comisiones ordinarias para el estudio de 
asuntos cu~ a resolucion competa al Congreso Nacional. Estas 
comisiones se organizaran internnmente y fijaran los dias y horas 
de trabajo, distrihu endo los expedientes respectivos para la 
redaccion de los proveztos v dictamnes. La s comisiones 
ordinarias mas importantes son las siguientes: Legislacion,
Goberna, ion v Justicia; Relac 10n1es Extriore,, Economia 
Comercio; Hacienda v Credito Publico, Defcnsa Nacional y
Seguridad Pu'lica: Salud Pub! ca; Educacion Publi a;
Comunicaciones y Obras Publica.: I rat.bajo y Asitencia Social;
Recursos Natur ales; Cultua y Turismo, Presupuesto; Protocolo; 
Asuntos Judiciales. 

A tenor de lo disuesto en los articulos 60 y 70 del 
Reglamento Interior del Congreso Nacional. y, citado, tanto las 
comisiones ordinarias corno las especiales seran integradas por un 
numero impar de diputados, no inferior a tres ni superior a 
siete. 

Por otra parte, el articulo 79 del Reglamerto establece que,
 
para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, el Presidente del
 
Congreso N,cional 
nombrara el personal que estime con'eniente. 
Ello incluye entre otros, ]a administracion, la asesoria, el 
archivo v la bi li,teca. 

Todo lo ant, rior se puede sintetizar en el organigrama No. 4. 

1.3. Miembros. 

Son miembros del Congreso Nacional los diputados electos por
sufragio directo. En Ia actual legislatura. 67 pertenecen al 
Partido Liberal, 63 al P,"tido Nacional, 2 al Partido lnnovacidn 
Nacional \ 2 a Ia Democracia ristiana. 

La eleccion de diputados al Congreso Nacional, se hace sobre 
la base de ur. diputado propietario v un suplente por cada 
treinta y cinco mil habitantes o fraccion que exceda de quince
mil. En aquellos departamentos que tuvieren poblacion menor de 
treinta y cinco mil habitantes, se elegira un diputado
propietario y un diputado suplente. El Congreso Nacional. 
tomando en cuenta los cambios poblacionales, podra modificar la 
base para la eleccibn de diputados (,ease el articulo 202 de la 
Constituci6n de la Republica). 
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ORGANIGRAMA No. 4 

Composici6D del Congreso Nacional 
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Para ser elegido diputado se requiere ser hondurefho por
nacimiento, haber cumplido veintiun afios de edad, estar en el 
ejercicio de los derechos ciudadanos, ser del estado seglar,
haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber 
residido en el por lo menos los ultimos cinco afios anteriores a 
la fecha de convocatoria a elecciones (articulo 1)8). 

En el articulo 199 de la Constituci6n de ]a Republica, se 
enumera quienes no pueden ser diputados. Comprende en su texto a 
todos los altos funcionarios de Estado, a los militares en 
servicio activo, a los titulares de los 6rganos superiores de 
direccion, gobierno y administracion de las instituciones 
descentralizadas del Estado y a los demas funcionarios y
empleados publicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que
determine la ley, excepto aquellos que desempefien cargos docentes 
y de asistencia de salud. 
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Los miembros cle la Junta Directiva, son elegidos por el 
Congreso y tienen facultades suficientes para nombrar a los 
miembros de la Comisi6n Permanente, a las comisiones ordinarias y
especiales y al Pagador Especial. El resto del personal auxiliar 
depende del nombramiento del Presidente del Congreso Nacional. 

Los c'iputados gozan, desde el dia en que se les declare 
electos, de las prerrogativas sefialadas en la ConstituciOn de la 
Republica; no las pierden incluso cuando se haya declarado una 
restriccion de garantias. 

No obstante, el diputado puede perder su cargo de elecci~n 
popular por renuncia justificada (numeral 8 del articulo 205 de 
]a Constitucion); por el ejercicio de algUn cargo publico
remunerado durante el tiempo por el cual ha sido elegido, excepto 
los de caracter docente, cultural v los relacionados con los 
servicios profesionales de asistencia social (articulo 203); y
cuando fuere declarado con lugar a formacibn de causa. 

No existe en el Reglarnento Interior del Congreso Nacional 
ningun articulo que autorize Ia destitucion de diputados. Al 
parecer, tal instrumento juridico carece de sanciones de este 
tipo y se aplican aquellas de tipo economico cuando no asisten a 
sesiones. 

Los diputados son elegidos por un periodo de cuatro afios, 
contados desde ]a fecha en que se instale solemnemente el 
Congreso Nacional, o sea desde el 25 de enero de cada afio. En 
caso de falta absoluta de un diputado, terminara su p',riodo el 
suplente Ilamado por el Congreso Nacional (articulos 189 y 196 de 
]a Constitucion). El Presidente del Congreso Nacional ejercerA 
sus funciones por un periodo de cuatro afios y sera el Presidente 
de Ia Comision Permanente. El resto de ]a Junta Directiva durard 
en sus funciones dos afios (articulo 195). 

1.4. Descripci6n del proceso de elaboracion normativa. 

En el Titulo V, Capitulo 11, articulos 213 al 221 de la 
Constitucion de ]a Republica, el legislador ha proveido las 
normas aplicables a la formacion, sancion y proniu!gacion de las 
leyes (\vease el flujograma no. I). 

Segun Ia norma constitucional. tienen exciusivamente la 
iniciativa de 1ey los diputados al Congreso Nacional, el 
Presidente de Ia Republica, por medio de los Secretarios de 
Estado, asi como Ia Corte Suprema de Justicia y el Tribunal 
Nacional de Elecciones en asuntos de su competencia. 

De acuerdo con )a misma norma. ningun Proyecto de Ley serd 
del,,litiv\amente envotado sino despues de tres debates efectuados 
distintos dias, salvo el caso de urgencia calificada, por simple 
mayoria de los diputados presentes. 
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FLUJOGRAMA No. I 
Formaci6n, sanci6n y promulgaci6n de las leyes 
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Todo proyecto de ley deberd ser aprobado por el Congreso
Nacional, o sea, que las normas no tendrdn el cardcter formal de 
leyes sino mediante la aprobaci6n del cuerpo legislativo. 

Una vez aprobado el proyecto por el Congreso Nacional,
pasar6 al Poder Ejecutivo, a mas tardar dentro de tres dias de 
haber sido votado, a fin de que este le de su sancion y lo haga 
promulgar como ley. 

Ahora bien, si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes 
para sancionar el Proyecto de Ley, Io devolvera al Congreso
Nacional dentro de diez dias y expondra las razones en que funda 
su desacuerdo. 

Cuando el Ejecutivo devolviere el Proyecto, el Congreso
Nacional lo someter'i a nueva deliberacion, y si fuere ratificado 
por dos tercios de votos, lo pasar. de nuevo al Poder Ejecutivo 
y este lo publicara sin tardanza. 

Ahora bien, si el veto se fundamenta en que el Proyecto es
inconstitucional, no podrd someterse a una nueva deliberaci6n sin 
oir previarnente a la Corte Suprema de Justicia; esta emitiri su 
dictamen en el termino que el Congreso Nacional le sefiale. 

La sanciOn del Ejecutivo a proyectos aprobados al finalizar 
una legislatura presenta otro procedimiento. Cuando dicho organo 
crea inconveniente sancionar el Proyecto, esta obligado a dar
inmediatamente aviso al Congreso para que permanezca reunido 
hasta diez dias, contados desde la fecha en que el Congreso
recibi6 el P'oyecto; no haciendolo, debera remitirlo en los ocho 
primeros dias de las sesiones de la legislatura subsiguiente. 

La ley es obligatoria en virtud de su promulgaci6n y despues
de haber transcurrido 'einte dias de terminada su publicacion en
el diario oficial La Gaccia. Podr,, sin embargo, restringirse o
ampliarse en la misma ley el plazo de que trata el articulo 221 
de ia Constitucion y ordenar, en casos especiales, otra forma de 
promulgaci6n. 

1.5. Produccion normativa. 

Entre 1982 y 1986, el Congreso Nacional emiti6 ]a siguiente
cantidad de leyes \y decretos: 

- 1982: 166 Decretos (de los cuales 6 Leves) 
- 1983: 221 " ( " 10 
- 1984: 215 ( " 6 " ) 
- 1985: 194 " ( " 3 ") 
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2. El Poder Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce, en representaci6n del pueblo y 
para su beneficio, el Presidente de la Republica (articulo 235 de
la ConstituciOn), quien tiene la administracibn general del 

245). eI se lasEstado (articulo En mismo enumeran atribuciones 
del Presidente, titular del Poder Ejecutivo. 

2.1. Funcienes. 

Las funciones mis importantes atribuidas al Poder Ejecutivo
son: dirigir la politica general dcl Estado y representarlo;
mantener la paz y seguridad interior de la Republica y repeler
todo ataque o agresibn exterior; nombrar y separar libremente a 
los Secretarios y Subsecretarios de Estado y a los demis 
funcionarios y empleados cuyo nombramiento no este atribuido a 
otras autoridades; dirigir la politica y las relaciones 
internacionales; nombrar los jefes de misi6n diplomatica y
consular de conformidad con la ley del Servicio Exterior que se
emita; ejercer el mando de las Fuerzas Armadas en su carcter de 
Comandante General y adoptar las medidas necesarias para la
defensa di ia Republica; velar en general por la conducta oficial 
de los funcionarios y empleados publicos, para la seguridad y
prestigio del gobierno y del Estado; dirigir la politica
economica y financiera del Estado; dictar todas las medidas y
disposiciones que esten a su alcance para promover la rapida
ejecucion de la Reforma Agraria; velar porque las Fuerzas Armadas 
sean apoliticas, esencialmente profesionales, obedientes -" no 
deliberantes; restrigir o suspender el e lercicio de derechos, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, con sujeci6n a Jo 
establecido en la Constituci6n; celebrar tratados y convenios,
ratificar, previa aprobacion del Congreso Nacio, l, los tratados 
internacionales de caricter politico, militar, etc.; declarar ]a 
guerra y hacer la paz en receso del Congreso Nacional, el cual 
debera ser convocado inmediatamente; dictar medidas 
extraordinarias en riateria economica y financiera cuando asi lo
requiera el interes nacional, debiendo dar cuenta al Congreso
Nacional; formular el Plan Nacional de Desarrollo, discutirlo en 
Consejo de Ministros, someterlo a la aprobacion del Congreso
Nacional, dirigirlo N'ejecutarlo. 

Las funciones relacionadas con la administraci6n de justicia 
son: participar en ]a formacion de las leyes presentando
proyectos al Congreso Nacional por medio de los Secretarios de 
Estado; emitir acuerdos N, decretos y expedir reglamentos y
resoluciones conforme con la ley; sancionar, vetar, promulgar y
publicar las leyes que apruebe el Congreso Nacional: cumplir y
hacer cumplir la Constitucibn, los tratados y convenios y las
leyes; indultar y commutar las penas conforme a la ley; dar a los 
Poderes Legislativo, Judicial y Tribunal Nacional de Elecciones 
los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus 
resoluciones; recibir el presupuesto elaborado por el Poder 
Judicial para su inclusion en el Presupuesto General de Ingresos 
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y Egresos; celebrar tratados y convenios, funci6n que puede
requerir modificaciones o derogaci6n de alguna disposici6n 
constitucional o legal. 

2.2. Estructura. 

Los principales 6rganos del Poder Ejecutivo son: a
Presidencia de la Republica, el Consejo de Ministros y las 
Secretarias de Estado (vease organigrama No. 5). 

El Presidente de ]a Republica tiene a su cargo !a suprema
direcci6n y coordinaci6n de ]a administraci6n pujblica
centralizada y descentralizada. En el ejercicio de sus 
funciones, podra actuar por si o en Consejo de Ministros. 

Para la administraci6n general del pais habr, por lo menos 
doce Secretarlas Estado, las cuales sede entre distribuiran los 
ramos de Gobernacion y Justicia, Despacho Presidencial,
Relaciones Exteriores, Economia y Comercio, Hacienda y Credito 
Piiblico, Defensa Nacional y Seguridad Pitblica, Trabajo y
Asistencia Social, Salud Publica, Educacion Publica, 
Comunicaciones, Obras Publicas y Transporte, Cultura y Turismo,
Recursos Naturales y las dem.s que se crearen de acuerdo con ]a
ley. Las Secretarias de Estado tendrin igual rango y entre ellas 
no habra preeminencia alguna. Los Secretarios de Estado son 
colaboradores del Presidente de la Republica en la orientaci61, 
coordinacion, direccion supervision los yy de organos entidades 
de la administracion publica nacional, en el drea de su 
competencia (articulo 247 de la Constitucion). Al frente de cada 
Secretaria figura un ministro y el conjunto de ellos forma el 
Consejo de Ministros. 

2.3. Descripci6n del proceso de elaboracion normativa. 

El Presidente de la Reptblica estO facultado para emitir 
acuerdos y decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme 
a la ley (articulo 245, numeral 11). 

Los actos de los organos de la adininistraci6n ptiblica
adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o 
Providencias, segun Io dispone el articulo 116 de la Ley General 
de ]a Administracion Publica. 

Se emitirin por Decreto los actos que, de conformidad con la 
ley, sean privativos del Presidente de la Reptzblica o deban ser 
dictados en Consejo de Ministros. 

Se emitirAn por Acuerdo las decisiones de caricter 
especifico que se tomaren fuera de los procedimientos en que los 
particulares intervenpan parte interesada;como tambien los actos 
de caracter general que se dictaren en el ejercicio de la 
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Organigrama No. 5 
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potestad reglamentaria. Esta es la forma usual para la emisien 
de reglamentos, nombramientos y otros actos que requieren de 
decretos. 

Adoptarn la forma de Resoluciones las decisiones que se 
tomen para dar por concluido el procedimienwo en el que
intervengan los particulares como parte interesada. 

Las Providencias se emitirdn para darle curso al 
procedimiento administrativo. 

Los Acuerdos, Resoluciones y Providencias serdn firmados por
el titular del 6rgano que los emita y autorizados por el 
funcionario que indiquen las disposiciones legales (articulo 122 
de la ley citada). 

La novisima Ley General de la Administraci6n Publica tambien 
sefiala un orden jerdrquico de los actos expresados. A este 
respecto el articulo 119 expresa que "La jerarquia de los actos 
a que se refieren los articulos anteriores, sera la siguiente:
Decretos; Acuerdos del Presidente de la Republica; Acuerdos de 
los Secretarios Estado Acuerdos losde y de organos
subordinados, segun el orden de su jerarquia. Los Decretos, asi 
como los Acuerdos del Presidente de la Republica y de los 
Secretarios de Estado, seran publicados en La Gaceta. 

Corresponde a cada Secretaria de Estado el despacho de las
comunicaciones, oecretos, reglamentos, proyectos de ley,
jubilaciones y pensiones, mensajes del Presidente de la Repiblica 
y la devoluci6n de las leyes al Congreso Nacional, cuando 
hicieren uso del veto, en lo relativo a los asuntos que
respectivamente les concierne (articulo 12 de la ley citada). 

Respecto a la emision de Decretos: 

Hechos o El Presidente 
circunstancias usa sus facul- Ernite el 
previstos en la tades privati- Decreto 
ley vas.
 

o bien:
 

Dado el El Presidente Emite el El Congreso
supuesto juridico en Consejo de Acuerdo aprueba o 

Ministros imprueba 

Por Acuerdo: 

La ley confiere El Presidente Emite el Se publica
poder reglamentario en uso de sus Acuerdo en la Ga

facultades ceta. 
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Por Resoluci6,. 

Los particulares Siguen proce- Conclu- Se emite la 
ejercitan derecho dimientos ad- yen los Resoluci6n
 
de petici6n o su ministrativos autos
 
acci6n
 

Las Providencias. 

Petici6n Providencia Acto Providencia 
o acci6n siguiente 

Segun el C6digo de Procedimientos Administrativos, iniciado 
un expediente en la forma prescrita por la ley, con la 
documentacion y pruebas que acompafie el interesado, se foliaran y 
se dard cuenta inmedintamente al Jefe de OficinA, quien estdt 
obligado a resolver dentro del tercer dia, si la providencia que
deba recaer fuese de mera tramitacion. Si la solicitud fuera de 
aquellas que puedan resolverse de piano, en el fondo, se 
resolverd dentro de diez dias (articulo 52). 

Si hay oposici6n a ]a solicitud y el asunto fuere 
administrativo, se conferira traslado de ]a oposici6n al 
solicitante por tres dias y con lo que exponga se dictara la 
resoluci6n correspondiente (articulo 53). 

La tramitaci6n quedart suspendida hasta que sea firme la 
resoluci6n que ponga termino a la oposici6n. Esto es, el asunto 
principal no se tramita hasta que se resuelva el incidente de 
oposici6n (articulo 54). Cuando la oposici6n presentada
corresponde al orden civil, ia autoridad que conoce del asunto 
administrativo remitira el e:,ediente a la autoridad judicial que
deba conocerlo, para que le de el legal. Si se pidecurso 
apertura a pruebas en ]a oposicion, se concederan viente dias 
comunes para proponerlas y evacuarlas. Cuando no fuere posible 
evacuar las pruebas por causas no imputables a los litigantes, se 
conceder, un nuevo termino de d;ez dias, solamente para recibir 
las pruebas propuestas y admitidas en tiempo 'hbil (articulos 55 
y 56). 

Vencido el termino sede pruebas, la resolucion definitiva 
dictarf dentro de los ocho d. 's contados desde la filtima 
notificaci6n (articulo 58). 

Muy similar es el trtmite de la segunda instancia, en cuyo 
caso, pasado el termino de pruebas, se fallara el asunto dentro 
de los diez dias siguientes, de conformidad con el articulo 79 
del C6digo citado. 
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2.4. Secretarias y organismos relacionados con el sistema de 
justicia. 

Diversas Secretarias estn mas vinculadas con el sistema de 
Justicia. 

La Secretaria de Gobcrnaci6n ' Jusicia realiza funciones 
que se vinculan a la administracion de justicia en la ejecuci6n
de las leyes relativas a ia policia genera, y las disposiciones
concernientes a esta materia; concede indultos y conmuta penas
conforme con la ley; da a los funcionarios y empleados del Poder
Judicial los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer 
efectivas sus providencias, atiende lo relativo a penitenciarias,
presidios y casas correccionales; vela porque se haga efectivo el 
estatuto de todos los funcionarios y empleados publicos de ]a
Republica y tiene a su cargo la publicacion de La Gaceta oficial. 

A la Secreiaria de Dcfensa ' Seguridad Piblica le incumbe 
lo concerniente a ]a Fuerza de Seguiildad Publica \'lo relativo al 
transito urbano y en carreteras y caminos vecinales. 

La Screaria de Trahajo y Asi r ncia Social participa en el 
quz!h'cer 
 de la justicia por medio de la Direccion General del 
Trabajo, ]a Inspeccion General del Trabajo, asi como la 
Procuraduria del Trabajo. 2-a Direccion General del Trabajo es el
6rgano o autoridad de aplicaci6n de las leyes del trabajo en
 
primera instancia en lo administrativo. Entre otras funciones
 
especificas, propende, 
 por todos los medios adecuados, a que
exista la mayor armonia entre patronos y trabajadores, cumple

funciones de conciliaci6n en los conflictos o 
diferencias 
colectivos o individuales y toma los acuerdos correspondientes,
sin perjk-io de la funci6n de los organos jurisdiccionales. La
Inspeccion General de Trabajo interviene conciliatoriamente, por 

sus enmedio de inspectores. los conflictos obrero-patronales,
quienes ademas son una especie de policia laboral. Por otra 
parte, a traves de su Seccion Juridica, tiene potestad de
formular proyectos de ley, decretos y reglarnentos del ramo. La
Procuraduria de representaTrabajo o asesora a los trabajadores o
sindicatos, previa solicitud, ante las autoridades competentes,
interpone recursos ordinarios y extraordinarios en defensa de los 
trabajadores y de la quecuida que justicia administran los 
Tribunales de Trabajo sea pronta y expedita. 

En general, la Secretaria de Trabajo propende a armonizar 
las relaciones entre patronos y trabajadores N, ademas esta 
facultada para proponer, con vistas a su nombramiento, candidatos 
para jueces del trabajo a ]a Corte Suprema de Justicia. 

En cuanto a los organismos relacionados con el sistema de 
justicia, los mas importantes son los siguientes: 

La Procuraduria General de la Repfihlica, la cual tiene ]a
representaci6n legal del Estado y la potestad de ejercer las 
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acciones civiles y criminales que resultaren de las
intervenciones fiscalizadoras de ia Contraloria General de la 
Reptiblica. 

La Procuraduria General de ia Republica es autcnoma en el
ejercicio de sus funciones, salvo en los casos que, conforme laa
ley, debe atender instrucciones especiales. Corresponden al
Procurador General, entre otras, las siguientes funciones: 
promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos
los juicios en que fuere parte; deducir los recursos pertinentes
contra las resoluciones desfavorables, en todo o en parte, a losintereses que represente en ejercicio de esa misma personeria; 
comparecer en representacion del Estado, conforme a las
instrucciones del Poder Ejecutivo, en ei otorgamiento de losactos a contratos en que estuviere interesada la nacion; emitir
opinion sobre los requisitos legales que deben reunir las
escrituras que otorgue el Estado o en las que este tenga interes;
velar por la pronta y cumplida administracion de justicia,
formulando obserxaciones convenientes a la Corte Suprema de
Justicia, reclamando la observancia de las lees , pidiendo la
ejecticibn de sentencias en los asuntos en que intervieniere;
asumir, cuando lo estimare conveniente, la representacion
temporal o definitiva, en los juicios o gestiones en que
intervienieren los funcionarios de su dependencia; acusar
denunciar a los responsables de delitos que causen accion piblica 

o 

(articulo 19 de la Ley de la Procuraduria General). 

Bajo el orden normativo que rige a la Procuraduria General
de ]a RepUblica, se configura ia existencia unde Ministerio
Publico unificado. Quien debe realizar esta unificaci6n es el
Procurador, con la cooperacion del Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia N del Jefe de ]a Seccion de Fiscalia. Ejerceran la
Fiscalia el propio Procurador General, el Jefe de la Seccion de
Fiscalia, los agentes adscritos a ella, los agentes titulares
departamentales, los fiscales de los juzgados y tribunales de
justicia (en los juzgados \y tribunales especiales del trabajo,
Ministerio Publico esta representado por el Procurador General

el 

del Trabajo y debe incluirse en este mismo concepto), los 
promotores fiscales, los sindicos municipales y los agentes
especiales que en casos determinados nombrare el Procurador
General de la Republica (Art. 21 y 22 de la Ley de la 
Procuraduria General). 

Del examen de ia Ley citada resuita que la estructura de la
Procuraduria General de la Repiblica es la siguiente: 

Procurador General. 
Subprocurador. 
Jefe Seccion de Procuraduria. 
Jefe Seccion de Fiscalia. 
Jefe Seccion de Consultoria. 
Personal Auxiliar de cada Secci6n. 
Agentes especiales. 
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El Procurador y Subprocurador General de la Republica serin 
elegidos por el Congreso Nacional por cuatro afios, y no podrdn 
ser reelegidos para un periodo subsiguientes. Debern reunir las 
mismas condiciones y tendran las mismas prerrogativas 
establecida:- en ]a Constitucion para los Magistrados de la Corte 
Supre,,a de Justicia (articulo 229 de la Constitucibn). 

Por otra parte, tambien cabe sefialar que, para el adecuado 
funcionamiento de ]a Procuraduria General de la Republica y
atender los gastos de su organizacion, el Estado asignar. los 
fondos que scan necesarios (artlculo 231 de la Constitucion). 

Otro organismo importante es la Direcciun de Prohidad 
Admniis:ratzvi.. cuva funcion principal es la de controlar las 
activid-,des de los funcionarios y empleados publicos, para evitar 
que se enriquezcan ilicitarnente. Para ello, tales funcicnai-ios y
empleados estan obligados a presentar la declaracion de bienes,
bajo las presunciones legales del articulo 233 de la Constituci6n 
de la Republica. Este organismo depende directamente del Congreso 
Nacional. 
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B. La formaci6n legal. 

La carrera de abogacia se inicia en Honduras en 1847, afio en 
que se crea la primera Facultad de Derecho, precursora de la 
actual Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH),Ia cual adquiere 
su autonomia en 1957. Desde 1978, fecha de su creacion, la 
Universidad de San Pedro Sula contribuye Ia formacion legal dela 
pais mediante su Escuela de Derecho. 

1. Profesores. 

La Escuela de Derecho de Ia Universidad de San Pedro Sula 
(USPS) cuenta en ia actualidad con 21 profesores, quienes
imparten diferentes catedras. 

La Facultad de Ciencias Juridicas de la U.N.A.H. tiene 101 
profesionales dedicados a labores docentes. Por otra parte, 13 
profesores laboran en el Institutc de lnvestigaciones Juridicas, 
N, 6 estan a cargo del Consultorio Juridico, por Io que el total 
de profesores adscritos a Ia Facultad de Derecho de esta 
Universidad ascienden a 120. 

Como requisito necesario para pertenecer al cuerpo de 
docentes, en ambas universidades es necesario poseer estudios de 
especializaci6n en algunas de las ramas de derecho. Cada 
profesor ocupa cualquiera de las siguientes categorias: profesor 
por hora, profesor a medio tiempo y profesor a tiempo completo.
El profesor que ingresa generalmente ocupa ]a categoria de 
profesor por hora y, conforme a su antigbedad \' desenvolvimiento 
o estudios de especializaci6n, escala mejores posiciones. Tambien 
existe Ia categoria de profesor auxiliar, para Io que se requiere
Unicamente poseer un indice academico alto y haber completado sus 
estudios. 

En el cuadro No. 3 se puede apreciar Ia cantidad de 
profesores correspondientes a cada una de estas categorias, en el 
primer semestre de 1986. 

La carga academica varia segUn la categoria. Se exige un 
minimo de una hora diaria al profesor por hora, dos horas diarias 
al profesor de medio tiempo y tres horas diarias al profesor de 
tiempo completo. Los salari.,s que perciben los docentes varian, 
segun su categoria, entre L. 350 y L. 2.500 mensuales. 

2. Alumnos. 

La Facultad de Ciencias Juridicas de Ia UNAH cuenta en 1a 
actualidad con 3200 alumnos inscritos, mientras que ]a Escuela de 
Derecho de San Pedro Sula cuenta con 91 (%,ease cuadro No. 4). Los 
requisitos para ingresar en ambas facultades es el de poseer
titulo academico en cualquiera de las siguientes areas: bachiller 
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CUADRO No. 3 

Numero de roresores en las facultades de Derecho. 
se~un universidad. Dor categorias (1986) 

........ °.... ..................................)
 
Tiempo Medio Por hora TOTAL
 

compteto tiempo
 
......
............................................ 
..
 

UNAH
 

Docencia 46 9 46 101 

Instituto de 
Invest. Jurid. 11 2 13 
Consultorio Jur. 6 6 

.. ............................................... 
.
 

USPS 21 21
 
......................................................
 

Totat 63 11 
 67 141
 
.. . ................................................
 

FUENTE: elaborado a partir de datos de la Facultad de 
Derecho de ]a UNAH y de la USPS. 

en ciencias y letras, maestro de educaci6n primaria y perito 
mercantil y contador pfiblico. 

Los requisitos para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Juridicas y Sociales de la UNAH son los siguientes: haber 
aprobado 195 unidades valorativas (una hora de clase te6rica por 
semana equivale a una unidad valorativ,); acreditar haber hecho 
un afio de prictica en bufete, dirigido por un abogado autorizado 
para tal fin por la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
(todavia no ha sido reglamentado); haber realizado el servicio 
social obligatorio por un periodo de seis meses (actualmente por
medio del Consultorio Juridico gratuito); haber aprobado el 
examen general privado sobre las asignaturas que cubren las 195 
unidades valorativas de la carrera y haber aprobado el examen de 
sustentacion de tesis. 

En la Escuela de Derecho de San Pedro Sula, los requisitos 
son los siguientes: haber cursado y aprobado las asignaturas de 
formacion general y obligatoria correspondientes a] Plan de 
Estudios de carrera, tres asignaturas complementarias y cuatro de 
las respectiva orientacion, con un indice academico no inferior a 
70%; haber realizado tres meses de prctica en el Consultorio 
Juridico de la Universidad, previa autorizacion del Colegio de 
Abogados para la Procuracion; previamente a ]a presentaci6n de 
tesis de grado, haber cumplido con los requisitos que ia Comisi6n 
Academica de Ia Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de ]a
Universidad Nacional Autonoma de Honduras sugiera a esta 
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CUADRO No. 4 

Poblaci6n universitaria. estudiantes v"raduados 
en Derecho oor afios 1983-1985 

....... .......................................
 
Aios 	 1983 
 1984 1985
 

.. ... .................................................
 

Pobtaci6n 	Universitaria
 

UNAH 
 29.216 29.535 29.477
 

USPS 685 826 939
 

Estudiantes en Derecho
 

UNAH 
 3.200(a)
 

USPS 	 91 (a) 

Graduados 	en Derecho(b)
 

UNAH 
 87 71 87
 

USPS 9 12 7
 

Profesionates colegiados en
 

Derecho (por cada 100.000
 
habitantes) 44 45 45
 

..........................................................
 

(a) Estas 	 cifras, en realidad, reflejan alurnnos inscritos 
en octubre 	de 1986. 

(b) Graduado: persona que aprobo su examen general.
FUENTE: 	 elaborado a partir de Honduras en cifras 1983

1985. 

Universidad; haber presentado la tesis o trabajo de grado que
evaluan en forma general el dominio cognoscitivo, la eficacia 
investigativa, el pensamiento reflexivo y la capacidad critica. 

El ingreso para estudiar en ia UNAH y USPS no es 
restringido. El tiempo minimo de duracion de los estudios es de 
cinco afilos, condicionado al indice academico del estudiante. 

3. Programas. 

En ambas 	 facuhtades, el nitodo pedag6gico predominante es el 
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de clases magistrales, combinado con un componente pequefio de 
investigaci6n. 

El promedio de materias que cursa un estudiante por semestre 
es de cuatro, y el promedio de unidades valorativas es de cuatro 
por materia; es decir, las horas-clase por alumno a la semana son 
dieciseis. 

Dentro del programa academico, se contempla el servicio 
social en el Consultori Juridico durante el ultimo semestre de 
la carrera, Io cual constituye una especie de entrenamiento 
practico para el estudiante. La permanencia del alumno en dicho 
centro es de 6 a 8 horas, especialmente para los becarios de la 
UNAH. La misma medida es aplicable para la Escuela de Derecho de 
San Pedro Sula. 

El actual pensum academico de la UNAH surgio como una 
critica al profesional del Derecho, quien antiguamente recibia 
una formaci6n muy generalista, por lo cual carecia de 
conocimientos en ciertas materias. 

La actual carrera de Derecho enfatiza estudios de 
orientacion en los campos del Derecho Internacional, Penal,
Administrativo, Mercantil y Laboral. Se persigue fundamentalmente 
la formacion de profesionales que puedan desempefiarse como 
procuradores en juicio y en asuntos administrativos, como jueces 
y empleados judiciales asi como asesores en organismos pitblicos y
privados, hacer docencia e investigacion universitaria y, por 
supuesto, ejercer la prctica profesional privada. 

La Escuela de Derecho de la USPS contempla estudios de 
orientacion en areas similares, es decir, Derecho Mercantil,
Penal, Administrativo, Laboral e Internacional PUblico. 

Para graduarse, se estima un plazo minimo de cinco afios de 
estudio, esto es, sin perder materias. La formacion b.sica 
permite obtener el grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y 
Sociales. 

Como se menciono anteriormente, las dos facultades de 
Derecho poseen areas de especializacion. La carrera de Derecho de 
la UNAH contempla el contenido curricular por area de 
especializacion; cada una de ellas contiene veinticinco unidades 
valorativas, mientras que la USPS contempla veinte unidades 
valorativas por orientacion. 

Al preguntar a los abogados encuestados sobre las areas de 
especializacion mdis necesarias en el medio hondurefio, fueron 
obrenidas las siguientes respuestas: administrativo (16,1%),
penal (15,2%), agrario (13,0%), laboral (12,3%), procesal (9,1%),
mercantil (8,6%), civil (8,3%), fiscal (4,9%), tributario (4,1%),
internacional publico (3,0%), aduanero (2,5%) y otros (2,5%).
Para los funcionarios judiciales, la primera opcion fue el 
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derecho penal. Le siguen laboral, agrario y civil. Esta 
percepci6n parece corresponder a las especializaciones ofrecidas 
por las Facultades de Derecho. 

4. Centros de lnvestigaci6n. 

En 1969, la UNAH fund6 el Instituto de Investigaciones
Juridicas, como una dependencia de ]a Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales subordinada directamente al Decano. 

Aunque tambien se dedica a brindar conferencias de contenido 
juridico, su campo primordial es el area de investigaci6n. Esta 
se encarga de otorgar temas de tesis, asi como de dar seguimiento 
a su desarrollo con el objeto de mejorar Ia calidad. 

En Ia UNAH existe una Divisi6n de Posgrado. Se encarga de 
regular y reglamentar los diferentes programas que de ese nivel 
existen en dicha Universidad. 

En 1986, se firm6 un convenio-marco con Ia Universidad de 
Buenos Aires para crear el primer y unico curso doctoral en 
Derecho Mercantil que existe en el pais en el area de Ciencias 
Juridicas. Actualmente, se dicta el primer de estacurso 
naturaleza y su duraci6n es de dos afios. Los primeros egresados 
se graduaran en 1988. 

5. Material bibliogrdaico. 

La Facultad de Derecho de la UNAH publica, con caracter 
semestral, Ia Revista de Derecho. Su objetivo principal es la 
divulgaci6n de los trabajos de investigaci6n que realiza el 
Instituto de Investigaciones Juridicas, tales como las 
pL'blicaciones bibliograficas, ante-proyectos de leyes y sus 
reglamentos que han sido modificado, etc. Es responsable de su 
publicacion un Consejo Tecnico creado especialmente para ese 
fin y cuyo presidente es el Director del Instituto de 
Investigaciones Juridicas. La USPS carece de publicaciones en 
materia de Derecho. 

La UNAH cuenta en Ia actualidad con una biblioteca y
hemeroteca centrales, el de brindar a todascon objeto servicios 
las facultades. El direa destinada a ]a Facultad de Derecho tiene 
aproximadamente 12.000 libros de diversas materias de esa 
disciplina. De igual forma, Ia Facultad de Derecho cuenta con una 
biblioteca especializada con 5.000 libros aproximadamente, ademds 
de diferentes revistas de Derecho. Recientemente fue firmado un 
convenio de donacion de una biblioteca por un valor de unos $US 
40.000 entre el ILANUD y ]a UNAH. Esta biblioteca comenzard a 
operar el presente afio. 

Ha sido politica tradicional de Ia UNAH que cada catedrditico 
utilice, segtn su criterio, el texto o los textos que mejor se 
adapten al programa de estudios. Dentro de las nuevas reformas 
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que se pretende implementar a los planes de estudios, se incluye
la uniformidd de textos para evitar incumplimiento en los 
alcances de los programas de estudios y acostumbrar a los
estudiantes a ]a busqueda de informaci6n complementaria de sus 
estudios. 

La USPS cuenta con una biblioteca de reciente fundaci6n. 

Brinda servicio a todas las facultades. 

6. Serviciosy equipo. 

La Facultad de Derecho de la UNAH cuenta con un edificio. 
Una de sus dependencias esta destinada a oficinas 
administrativas, biblioteca y cubiculos para los profesores. 

La capacidad de las aulas oscila entre 70 y 180 alumnos 
c6modamente sentados. Los servicios de fotocopiado lo brindan 
particulares. 

7. Perccpcionsobre ia formacin legal. 

En la encuesta de abogados se les pregunt6 sobre la opini6n 
que tenian acerca de su formaci6n basica. El 93,7% de los
entrevistados cursaron sus estudios en la UNAH, el 3,1% en la
USPS y el resto en el extranjero. La gran mayoria (el 86,2%)
expres6 satisfacci6n con el programa academico. El 20,1% lo
calific6 de excelente, (l 66,1% de buena, el 13,0% de mala y solo 
el 0,8% de muy mala. Al preguntar a aquellos que mostraron 
insatisfacci6n sobre las deficiencias principales de la formaci6n 
dispensada, las cahficaron de la manera siguiente: inexistencia 
de practica juridica adecuada (33,3%); baja calidad de los 
docentes (25,8%); demasiado academista (16,7%); formaci6n no
correspondiente al ejercicio profesional (15,2%); falta de 
dedicacion de tiempo completo de los profesores (6,1%) y otros 
(3,0%). 

La opin;6n emitida por los funcionarios judiciales present6 
menos matices, ya que la totalidad de ellos la consider6 de 
"buena" a "exceiente". 

C. El Colegio de Abogados. 

Esta insiituci6n asegura ]a asociaci6n profesional de los 
juristas y el ccritrol etico de su practica. 

El articulo 177 de la constitucion vigente establece la 
colegiacion profesional obligatoria. 

En Honduras existe un Colegio de Abogados, cuya organizacion 
y funcionamiento esta regulado por su Ley Orginic,. Entre sus
funciones estin: vigilar y sancionar la conducta profesional de 
los colegiados; colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus 
funciones pUblicas; participar en el estudi'h y resoluci6n de los 
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problemas nacionales y aplicar las normas 6ticas para el 
ejercicio de su respectiva profesiOn. 

El Colegio de Abogados, posee personeria juridica y
patrimonio propio. Sus miembros necesariamente tienen que ser 
abogados y notarios, autorizados por la Corte Suprema de Justicia 
o, en su defecto, licenciados en Ciencias Juridicas y Sociales, 
cuyos titulos hayan sido expedidos por universidades legalmente 
establecidas o reconocidas por Ia Universidad Nacional Aut6noma 
de Honduras. 

1. Estructura. 

En lo relativo a Ia estructura, el Colegio de Abogados tiene 
los siguientes organismos: Ia Asamblea General, la Junta 
Directiva, el Tribunal de Honor y las Comisiones Especiales. 

La Asamblea General es el 6rgano superior del Colegio. Estat 
formada por los colegiados debidamente convocados y podra ser 
ordinaria y extraordinaria. La Asamblea General ordinaria debera 
celebrarse el 29 de abril de cada ahio. La Asamblea General 
extraordinaria se reunirdi cuando asi lo acuerde la Junta 
Directiva o a solicitud suscrita por un nuimero no menor de 
cincuenta colegiados. 

La Asamblea General es presidida por Ia Junta Directiva o, 
en su defecto, la Asamblea eligirA su Directorio. La Junta 
Directiva es el 6rgano ejecutivo encargado de la direcci6n y
gobierno del Colegio; es electa por Ia asamblea ordinaria cada 
dos afios y estd integrada por nueve miembros propietarios, un 
presidente, un vicepresidente, tres vocales, un secretario, un 
pro-secretario, un tesorero y un fiscal. 

Para elegir la Junta Directiva se adopta el sistema de 
representacion proporcional por cocientes y residuos electorales, 
y se hace por voto directo y secreto, mediante planillas que se 
presentan por los frentes que se constituyan al efecto. 

El Tribunal de Honor es el 6rgano interno competente para
instruir averiguaciones y emitir dictmenes. Propone Ia Juntaa 
Directiva las sanciones correspondientes cuando se compruebe que 
alguno de los miembros del Colegio ha transgredido la etica 
profesional. Finalmente, las Comisiones Especiales estan 
enmarcadas en las diversas areas especificas del derecho. Cada 
una de ellas tiene la responsabilidad de promover estudios en su 
Area, dictar conferencias, etc., asi como Ia de evacuar las 
consultas juridicas que hagan sus propios agremiados 3 las 
dependencias del gobierno, cooperar con Ia Junta Directiva y
redactar los dictamenes que el Colegio les solicite. 

El orden normativo aplicable a los abogados y procuradores 
judiciales, en cuanto al ejercicio de su profesion, se encuentra 
fundamentado en el Decreto Numero 18 del Congreso Nacional y Ia 
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Ley Org'nica del Colegio de Abogados (reformada mediante decreto
legislativo No. 92 del 19 de abril de 1983). Ahi la facultad de 
representar ante los tribunales y juzgados y toda clase de 
autoridades administrativas, contencioso administrativas y
organismos aut6nomos y semiaut6nomos o descentralizados 
corresponde exclusivamente a los abogados y licenciados en
Derecho colegiados, exceptuando las gestiones relativas a los 
recursos de exhibici6n personal o de amparo y otros casos 
tipificados. Ademfs pueden ejercer la procuradoria, bajo la 
direcci6n de un abogado, los estudiantes de los Oltimos afios de 
la carrera y aquellos no titulados por el termno de 18 meses
contados desde la fecha del ultimo examen ordinario de materias. 

2. Administracion y presupueslo. 

La Junta Directiva es la responsable administrativa del 
Colegio y determina los lineamientos generales en cuanto a
proyeccion social, academica, cultural y gremial. Organicamente,
ia Junta Directiva depende de ]a Asamblea de agrerniados, la cual 
tiene, entre la de elotras, potestad aprobar presupuesto anual
 
que ella elabora. La Junta 
 Directiva nombra directamente el
 
Consejo Administrativo como responsable de todo 
 el servicio
 
logistico de apoyo para un funcionamiento adecuado. Entre el
 
personal de apoyo estin un Administrador General, el Contador 
General, la Secretaria de la Junta Directiva, la Bibliotecaria y
el personal para servicios generales. 

E! presupuesto del Colegio de Abogados alcanza en 1986 la 
cantidad de 1.9 millones de lempiras (cuadro No. 5), y su 
financiamiento proviene, en su mayoria, de las cuotas mensuales 
de colegiatura que pagan sus afiliados y de los ingresos

obtenidos por concepto de "timbre del Colegio de Abogados". Los 
recursos presupuestarios sirven para cubrir 16s degastos

funcionamiento del -"olegio, realizar eventos gremiales,
culturales y sociales y cubrir el fondo de pensiones. 

3. Servicios y equipo. 

Entre los servicios sobresalientes con que "uenta el Colegio
de Abogados esta el Fondo Mutualista, el cual contempla una 
indemnizacion por muerte (accidental o natural) por la cantidad 
de L. 50.000. Asimismo contempla otros beneficios en caso de 
fracturas, lesiones, etc., cuando el accidente que Jo motivo haya
ocurrido ejerciendo la profesion. 

Las instalaciones fisicas donde funciona el Colegio cuentan 
con piscina, salon de sesiones y otros salones propios para las
reuniones sociales de sus agremiados, asi como locales para el 
funcionamiento de las oficinas. 

Tambien existe una cooperativa de consumo, con pocos
afiliados y actividades reducidas. 
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CUADRO No. 5 

Presupuesto de inRresos del Colegio de Abokados 
(1984-1986)
 

................................................. 
 .......
 
ARO Lempiras
 

.......... ......... 
......................................
 

1984 2.406.520
 
1985 1.913.930
 

196 1.941.426
 
.... . ............................................
 

FUENTE: elaborado a partir del Presupuesto de Ingresos y
Egresos, Colegio de Abogados de Honduras 1984, 1985 
y 1986.
 

4. Accion gremial. cultural y politica. 

El Colegic ,,;aliza cierta proyecci6n gremial, cultural y
politica. Es asi qtu. en su seno se orgarizan, entre otras, la 
Comision para los ';;erechos Humanos y ]a Comision Constitucional. 
La primera, !ee corno funcion .:: la violaci6n deprincipal ,:Jenar 
los derechos humanos, especialmente dle sus agremiados. La 
funci6n de la segunda es velar por el fiel cumplimiento de la 
Constituci6n de ia Repuiblica. 

Asimismo, el Colegio de Abogados participa miembrocomo 
activo en la Comisi6n Nacional para el Mejoramiento de la 
Administraci6n de Justicia, ]a cual tiene a su cargo el 
desarrollo de programas de con.peraci6n tecnica de corto y mediano 
plazo. Forman ad,'rnas parte de esta comisi6n, la Corte Suprema de 
Justicia, la Secretaria de Gobernaci6n y Justicia, el Consejo
Superior cie Planificaci6n Ecor.6mica, ]a Procuraduria General de 
la Reptblica y la Universidad Nacional Autonoma de Honduras. 

De igual forma, el Colegio edita trimestralmente ]a revista 
juridica Foro Hondurelo, asi como un espacio radial "La Hora 
Juridica", que es transmitido por Radio Nacional de Honduras. 

A partir del presente afho, se pondrdi en ejecuci6n, como 
proyecto dependiente del Colegio de Abogados, el Programa de 
Educaci6n Legal, con el objeto de dirigir acciones de 
concientizaci61i y divulgaci6n de las diferentes leyes, c6digos y
reglamentos. Ademds del Colegio, participan en este prograrna ia 
UNAH y la Fundaci6n Interamericana de Abogados (FIA). Este 
proyecto esta orientado a la ejecucion del programa por medio de 
seminarios, conferencias y otras labores de divulgaci6n. Estas 
actividades estar-in bajo la responsabilidad de abogados en 
ejercicio y profesores universitarios y serdin impartidas en 
escuelas primarias y secundarias. Adem,1s, se promoveran 
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actividades encaminadas a la formaci6n profesional de abogados, 
licenciados, procuradores, jueces y personal administrativo del 
Poder Judicial. Parte integral de ese proyecto es "La Hora 
Juridica", que se difunde en todo el pais una vez por semana. 

En el campo politico, la acci6n mdis importante que como 
gremio ha realizado el Colegio de Abogados, ha sido la protesta 
ptiblica de octubre de 1986 por el incumplimiento del articulo 306 
de la Constituci6n, el cual estipula que "el Poder Judicial 
tendrd una asignacion anual no menor del 3% del Presupuesto de 
Ingresos Netos de la Republica, excluidos los prdstamos y 
donaciones". En este pronunciamiento, el Colegio amenaz6 con 
interponer un recurso de inconstitucionalidad de ia Ley de 
Presupuesto. Su intervencion fue esencial para lograr un aumento 
presupuestario considerable. 

En materia de actividadcs culturales, ]a Junta Directiva del 
Colegio realiza en forma no periodica conferencias, foros, mesas 
redondas, etc., con el objeto de mantener actualizados a sus 
agremiados en temas relativos al Derecho. 

5.Potesiad disciplinaria. 

De acuerdo con la Ley Organica del Colegio de Abogados, le 
corresponde a este. a traves del Tribunal de Honor, el control 
disciplinario de sus agremiados. 

Ese Tribunal es el 6rgano encargado de conocer la conducta 
de las personas que, sujetas a la autoridad del Colegio, 
infrinjan el C6digo de Etica Profesional, la Ley del Colegio de 
Abogados, los reglamentos y resoluciones emanados de sus 
organismos. Propone a la Junta Directiva las sanciones 
correspondientes y estd constituido por siete miembros, que 
ocupan su cargo por dos afios y son elegidos en la misma forma que 
los miembros de la Junta Directiva. 

Toda queja referente a actos dolosos cometidos por sus 
agremiados debera presentarse ante el fiscal del Colegio, quien 
la remitira a la Secretaria del Tribunal. Las sanciones 'arian, 
segtin la gravedad de la falta, desde una amonestacidn privada de 
la Junta Directiva, hasta una amonestacion publica ante la 
Asamblea General, una multa e incluso la suspension temporal del 
ejercicio de la profesion. Las sanciones son inapelables y se 
comunicaran a la Junta Directiva para que las haga efectivas. 

En 1986, la labor del Tribunal se limito a co.nocer 7 casos 
de agremiados que habian transgredido las reglas de etica 
profesional. En 1985 hubo, en cambio, 18 denuncias admitidas. 

6. Percepcionde los Abogados sobre cl Colegio. 

Al preguntar a los abogados encuestados su opinion acerca de 
la labor del Colegio, ]a mayoria (74,0%) expreso una opini6n 
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negativa. Un 16,1% consider6 que no cumplia con sus objetivos; un 
12,2% se quej6 de que no se preocupaba por sus agremiados, el 
10,6% consider6 que era inoperante, el 7,1% que no servia para
nada; el 5,9% que se caraterizaba por sectarismo politico, el 
4,3% que no era beligerante y el resto (17,8%) sei'al6 otras 
razones. 

La opiai6n de los profesionales del Derecho fue asimismo 
negativa en lo que respecta al funcionamiento del sistema de 
sanciones del Colegio. El 14,2% consider6 que el Tribunal de 
Honor no funcionaba; el 13,4% que las sanciones eran ineficaces 
y el 11,4% que eran inoperantes. 
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11. LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA. 

A. La Policia. 

1. Antecedentes. 

Las primeras unidades de policia del pais fueron creadas en
1882. En efecto, el I" de enero de ese ahio entr6 en vigencia el 
Acuerdo del Poder Ejecutivo, emitido el 28 de diciembre de 1881,
mediante el cual se creaba el servicio de policia para
Tegucigalpa y la Villa de Concepcion (Comayagiela). En 1906 se
promulg6 la Ley de Policia, que esti au'n en vigor aunque solo se 
cumple parcialmente, sobre todo en los juzgados de policia. 

Desde su inicio, hasta su desaparici6n definitiva, clue tuvo
lugar a raiz de un movimiento armado que culmino el 12 de julio
de 1959, la Policia Nacioaal se habia caracterizado por ser una
institucion totalmente politizada e incondicional al partido
politico en el poder. Los frecuentes cambios en su estructura y
sus funciones eran reflejo de las condiciones politicas que
caracterizaron al pais por largo tiempo, los cuales impidieron
que la policia se desarrollara como un cuerpo profesional digno
del respeto de ]a ciudadania. 

Al desaparecer la Policia Nacional, el gobierno liberal de 
entonces creo en 1957, para sustituirla, un nuevo organismo con
el nombre de Guardia Civil, dependiente del Ministerio de 
Gobernacion y Justicia. 

Pocos aflos despues, se produjo un cambio en el poder de la
naci6n, Io que trajo, entre otras consecuencias, la inmediata 
desaparicion de esa Guardia Civil. El gobierno surgido de ese 
golpe milihar, al enunciar en su proclama las finalidades 
perseguidas por el movimiento militar. decia en su numeral I" lo 
siguiente: 

"Abolir el ejercito politico y propiciar la 
formacion de una institucidn policiaca, apolitica, 
que sea verdadera garantia para la ciudadania en 
general, dotada de ]a instruccion necesaria para el
cumplimiento de sus nobles fines y armada 
adecuadamente de conformidad con sus funciones de 
seguridad". 

Para cumplir esa finalidad, se emitio el Decreto No. 2 de 9 
de octubre de 1963, segfin el cual se suprimia de ]a Guardia Civil 
y se creaba un Cuerpo Especial de Seguridad, adscrito a la 
Secretaria de Defensa. 

Esta unidad de las Fuerzas Armadas tuvo a su cargo el 
ejercicio de las funciones policiales, pese a que sus miembros,
oficiales y tropa, provenian de distintas de las Fuerzasunidades 
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Armadas y desempefiaban tareas policiales al mismo tiempo que
participaban activamente en las de defensa nacional. 

En 1975, el Decreto-Ley No. 180 de 30 de enero transforma 
este cuerpo en Fuerza de Seguridad Publica (FUSEP) y lo convierte 
en una de las principales ramas de las Fuerzas Armadas de Ia 
Nacion. 

2. Normativa juridica. 

Las normas juridicas aplicables actualmente en materia 
policial aparecen en el Decreto No. 98-84 de 5 de julio de 1984, 
donde se enumeran las principales funciones que corresponden a ]a
Secretaria de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y
Seguridad Publica, y en Ia Ley Organica de Ia Fuerza de Seguridad 
Pt)blica (Decreto No. 369 de agosto de 1976). 

A pesar de Ia existencia de normas recientes en materia 
policial, sigue en vigor Ia ley de 1906, Ia cual preye organismos 
que nunca han existido, tales corno Ia Policia Judicial y la 
Policia Mineral, e incluso ciera estructura para las fuerzas del 
erden que no corresponde con Ia organizaci6n actual. 

3.Estruclura.
 

La Fuerza de Seguridad Publica (FUSEP), que posee una 
jurisdicci6n en todo el territorlo nacional y est.i distribuida en 
Jefaturas Regionales, Ias cuales forman parte directamente de las 
Fuerzas Armadas hondurefias, concretamente de un Comandante 
General. Por consiguiente su estructura organica es de tipo 
militar. 

La FUSEP esta jerarquicamente organizada en la forma 
siguiente: Comandancia General, Estado Mayor Geiieral, Cuerpos de 
Seguridad Publica, Centros de Estudios y Servicios. 

La Comandancia General es el mas alto escal6n de mando y 
est a cargo de un oficial general o de un oficial superior de 
las Fuerzas Armadas o del cuerpo de policia. 

El Etado Mayor Gncral es el organo de planificacion, 
coordinacion N'supervision mediante el cual el Comandante General 
emite sus directrices. instrucciones v ordenes. Estt integrado 
por el Estado Ma.or General y por el Estado Mayor Especial. El 
primer. esta formado por el Jefe del Estado Mayor (con funciones 
de Sub-comandante de ]a FUSEP), los Jefes de los departamentos de 
Personal y Estadistica, Investigacion. Operaciones 
Adiestramiento, Logistica, Transito Terrestre. Policia de 
Hacienda y otros directores nacionales de unidades que se 
establezcan. El Estado Mayor Especial esta integrado por los 
jefes de los departamentos de Sanidad, Comunicaciones y
Relaciones Publicas, el Pagador Auxiliar, el Capellin General, el 
Secretario General y asesores especiales. 

66 

v 



Los Cuerpos de Seguridad Publica, todos ellos parte de ]a
FUSEP, son los siguientes: 

a) Policia de linea, unidad con jurisdicci6n en toda la
Republica y cuya finalidad es la conservaci6n del orden publico,
la seguridad de las personas y el respeto de la propiedad prvada 
y del Estado. 

b) Policia de Tr~nsito, unidad de la FUSEP que tiene .:omo
finalidad velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
que establecen las leyes de transito y tranporte terrestres, sus
reglamentos y demds resoluciones que emanen de autoridad 
competente sob., la circulacion de vehiculos en general, el 
transporte urbano y rural de pasajeros y carga en las vias
habilitadas y autorizadas para tales efectos, todo ello con el
objeto de garantizar la seguridad de las peronas y la propiedad
privada v del Estado. 

c) Direccion Nacional de Investigaciones (DNI), unidad de ia
FUSEP cu.a finalidad e, in~estigar los delitos, cooperar con los 
tribunales de justicia mediante ]a remision los mismosa de los 
presuntos responsables de delitos y contrarrestar la acci6n 
clandestina y subversiva en el territorio nacional. 

d) Policia de Hacienda, unidad cuya misi~n es la de apo~ar a
]a Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la aplicaci6j de 
la Ley de contrabando y defraudaci6n fiscal, del C(digo de 
aduanas y de las dernis leyes asi como susafines reglamentos. 

e) Policia de Servicios Especiales, unidad cuya tarea es 
prestar servicios de vigilancia especializada mediante contr,'to a 
las dependencias del Estado, de las instituciones aut6nomas,
semiautonomas y privadas, cuando lo soliciten la Comandanciaa 

General de ]a FUSEP.
 

f) Destacamentos Especiales, unidad conformida por los tres 
destacamentos especificos siguientes: el Destacarnento Rural, con
]a mision de prevenir y combatir la delincuencia en las areas 
rurales, el Destacamento de Seguridad Interna, establecido para
la proteccion y seguridad del personal e instalaciones del 
cuartel general de la FUSEP, y el Destacamento de Policia
Fcmenina, que tiene por objeto colaborar con los servicios 
policiales ya establecidos. 

El articulo 170 de ]a Lev Constitutiva de la. Fuvrzas 
Armadas pree la existencia de centros de estudios policiales,
dedicados a la ensehianza de la disciplina policial en todo sus 
campos, y los divide en escuelas de formaci6n y escuela; de 
capacitacion. 

En orden ascendente de importancia, la FUSEP cuenta con tres 
entidades para la formacion y capacitacion de su personal. Ellas 
son: el Centro de Instruccion Policial (CIP), que forrra y 
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capacita en las areas t6cnicas a los agentes y al persoinal de 
tropa en todos los niveles jerdrquicos; ia Academia Nacional de 
Policia (ANAPO), que imparte la formaci6n necesaria a todos los 
que se dediquen a ]a carrera policial, quienes egresan con el 
grado de subtenientes del cuerpo de policia; y ]a Escuela de 
Capacitaci6n para Oficiales, creada el 20 de mayo de 1984 para
ampliar, unificar y actualizar sus conocimientos profesionales.
Se imparten ademls cursos tecnicos sobre accidentes de tr.nsito, 
investigacifn criminal, investigacion aduanera, etc.. 

Creada en 1975, el nivel academico de la Academia Nacional
de Policia se est, mejorando continuamente. En ]a actualidad 
existe un convenio de asistencia con la Unixersidad Nacional 
Autonoma de Honduras, lo que proporciona a los c-"etes una 
formacion universitaria orientada hacia la carrera de Derecho. 

A partir de 1987, mediante convenio suscrito entre UNAH y la 
FUSEP, se cre6 el grado de Bachillerato Universitario en Ciencias
 
Penales, impartido en la Academia Nacional 
 de Policia "General
 
Jose T. Cabafias". En este convenio se contemplan 31 materias de
 
nivel universitario, de las cuales 17 
 se refieren al Derecho
 
Penal y 14 a ]a formaci6n general.
 

Ademas de estos cuerpos pertenecientes a la estructura 
organica FUSEP, existen, ciertastambien con atribuciones 
policiales, los organismos siguientes: ]a Direccion de
Investigaci6n Aduanera (DIA), cuyo personal es civil, y su 
funcion la de investigar los hechos delictivos en la materia, y
la Direcci6n General de Poblaci6n y Politica Migratoria
dependiente de la Secretaria de Gobernacion y Justicia, cuyo
personal profesional, tecnico y de investigacion lo conforman 
civiles. Unicamente el Director General es nombrado por las 
Fuerzas Armadas. 

Finalmente, las corporaciones municip3!?s, sobre todo los 
centros urbanos de mayor desarrollo, disporen de sus propias
policias municipales. Su direccion y respons' dlidad corresponden
al vocal de la comuna y la maxima autoridad al alcalde de cada 
municipio. Estos cuerpos policiales no dependen jerrquicamente 
de la FUSEP. 

4. Funciones, responsahilidadesy controles. 

Segun el Articulo Io de ]a Lev Orginica de ]a Fuerza de 
Seguridad Publica, le corresponde a esta contribuir al 
cumplimiento de las funciones de "conservacion del orden publico,
proteccion de personas y propiedades v ejecucion de resoluciones,
mandatos y disposiciones emanadas de autoridad competente"; se 
trata fundarnentalmente de Ia autoridad judicial. 

Como en otros paises, en Honduras, la FUSEP desempefia
funciones de policia administrativa (mantenimiento del orden, 
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vigilancia del trAnsito, etc.) y de investigaci6n criminal (con 
un cuerpo especializado). 

De acuerdo con el art. 31 de la Ley Orgftnica de la FUSEP, la 
Direccion Nacional de Investigaciones (DNI), tiene por finalidad 
investigar los delitos, cooperar con los Tribunales de justicia 
en el esclarecimiento de los mismos y remitirles a los presuntoq 
responsables. 

En sus funciones de investigacion criminal, el DNI cuenta 
con las Divisiones de Criminologia, Dactiloscopia, Narcoticos, 
Interpol e Inteligencia. 

La creacion de una verdadera policia judicial, que
investigue delitos pero opere dentro del Poder Judicial, ha sido 
uno de los temas mais discutidos por muchos de los funcionarios 
judiciales superiores. Estos han argumentado que una policia
judicial es indispensable para un desarrollo armonico del sistema 
de administracion de justicia. 

Asi se tiene que, cuando se pregunto a los funcionarios 
judiciales clue sefialaran las medidas mas importantes para el 
mejoramiento del sistema de justicia, la creacin de una policia
judicial quedo terwer despues "hacer elen lugar de efectivo 3% 
para el Poder Judicial" y "Ejecutar la Ley de Carrera Judicial",
superando "el mejoramiento de condiciones" y "a unificacion del 
Ministerio Publico" (vease cuadro no. 36). 

Segun las encuestas, ]a funcion principal de la FUSEP 
deberia ser la patrulla de ]a comunidad con fines preventivos
(aproximadamente el 30% de todas las respuestas). Vienen despues
la captura de los delincuentes v la reduccion de los riesgos de 
victimizacion (un 20% en cada una de ellas) y la investigacion
del delito. Como puede verse, se trata de las funciones 
tradicionales de ]a policia. En cambio, apenas un 10% de los 
entrevistados consideraron la defensa del pals como una de sus 
tareas esenciales. 

El control sobre el ejercicio del poder discrecional de ]a
policia puede ejercerse formal e informalmente. este ultimo 
mediante la exigencias, en general no precisadas. de la 
autoridad judicial para que se cumpla la in\estigacion. En 
cuanto al control formal puede ser de dos tipos: interno y
externo. El control interno esta determinado por Ia propia
responsabilidad jerarquica y tambien se ejerce. en decaso 
necesidad, por un Tribunal de Honor que tiene por finalidad 
conocer y sancionar el comportamiento de los miembros de la FUSEP 
que no constituvan delito. El control externo se manifiesta, en 
caso de delito, por ]a responsabilidad penal v civil, ante los 
Tribunales ordinarios y, en caso de violacion de las garantias
constitucionales, por los recursos de Habeas Corpus y de Amparo. 
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5. Personal. 

Por razones de seguridad interna, los datos sobre el numero 
de efectivos policiales son secretos y no se tuvo acceso a ellos. 
No obstante, con motivo de Ia ceremonia conmemorativa del 
Centenario de Fundaci6n de la Policia Hondurefia, que tuvo lugar
el 15 de enero de 1982, el Comandante General mencion6 que en 
1980 los efectivos de la FUSEP, en los que se incluye a 
oficiales, cadetes, tropa y personal administrativo, eran 5.105 
miembros, distribuidos de la siguiente manera: 171 oficiales,
4.517 elementos de tropa y 417 de personal auxiliar 
administrativo. Segiin otra fuente, en 1983. sus efectivos 
alcanzaban unas 4.500 personas, por lo que en t&rminos numericos, 
era el iegundo organismo con mas efectivos de las Fuerzas 
Armadas . Y segun informaciones dadas por la prensa, autoridades 
de ]a FUSEP han planteado sus limitaciones de personal para
cumplir sus funciones, indicando que el indice actual es de un 
policia por .cada 1.500 habitantes, cuando lo recomendable es un 
por cada 300-. 

6. Actividades de acci6n civica. 

En los ultimos cuatro afios, la Fuerza de Seguridad, ha 
lle ado a cabo acciones tendientes a mejorar las instalaciones 
fisicas en algunas escuelas urbanas y rurales, asi como 
donaciones de moviliario y utiles escolares. 

Han puesto en ejecucion programas de seguridad vial y
algunas sobre prevencion del uso de drogas y consurno de alcohol. 
Tambien se realizan actividades civico-culturales como eventos 
deportivus y celebracion de Fiestas Patrias como forma de 
acercamiento a ]a comunidad. 

Su vision de ayuda a los menos favorecidos se realiza 
entregando implernentos ortopedico . a los minusvalidos y reparando 
v construyendo \iviendas a rsonas de escasos recursos 
economicos: tambien han establecido uo programa de becas para que
jovenes de estos sectores sociales puedan hacer estudios de 
educacion secundaria en el Instituto Roberto Martinez Avila en el 
Municipio de San Juan Pueblo, Departamento de Atantida. Asimismo 
las Brigadas Medicas de sus Unidades tienen programas permanentes 
para el rnejuramiento de 1a salud. 

Otros programas se enmarcan en los proyectos de 
reforestacion y colaboracion en escuelas de la UNAH y ]a Cruz 
Roja con ayuda material y con apoyo a sus programas. 

7. Percepcion sobre la policia. 

En general, ]a opinion del publico y de los principales 
actores del sisterna de justicia sobre la policia es bastante 
negativa. Asi, cuando en las encuestas se les pregunt6 sobre las 
principales caracteristicas de la FUSEP, estas fueron, en orden 
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de importancia, la corrupci6n, Ia represi6n y la ignorancia 
(vdase el cuadro No. 6). 

Esta opinion se confirm0 aun m~is cuando se les pregunt6 
sobre ciertos rasgos que podian caracterizar las relaciones de Ia 
policia con Ia comunidad. A este respecto, las principales
caracteristicas fueron Ia posibilidad de soborno y Ia 
indiferencia. Sobre este punto, ]a vision mas severa Ia dan los 
abogados; Ia mfts positiva Ia poblacion y los jueces de paz (vase 
cuadro No. 7). 

CUADRO No. 6 

Opini6n sobre las caracteristicas de ]a FUSEP (1986) 
- en porcentajes 

.............................................
 

Caracte
rfsticas Nac. Abog. Reos Mag. J.Letr. J.Paz Fisc. Proc.
 
..... ........................................................
 
Eficaz 12,7 2,6 3,3 6,4 10,9 16,7 6,3 2,0 
Corrupto 19,3 18,8 23,1 19,2 18,5 13,2 22,1 30,0 
Disciplinado 4,9 4,4 -

Represiva 20,7 16,8 24,7 23,1 21,7 12,9 24,2 31,0 
Profesional 1,7 1,9 

Parcializado 6,4 8,0 

Coopera con 
ciudadanos 14,3 2,6 3,6 11,5 12,0 22,2 11,6 3,4 
Ignorante 18,1 15,0 9,9 25,6 21,7 11,9 26,3 30,0 
Burocratizado 4,2 2,3, 
Falta de mando 2,6 3,5 

Inspi ra 
confianza 10,6 1,4 3,0 5,1 12,0 19,6 7,4 2,0 
Ineficiente 21,7 11,8 0,3 
NS/NR 4,2 1,3 0,3 9,0 3,3 3,2 2,1 1,5 
.. .. ........................................................
 

CUADRO No. 7 

Opini6n sobre las caracteristicas de Ia FUSEP 
en sus relaciones con la comunidad (1986) 

- en porcentajes 
.............................................
 

Caracte- Nac. Abog. Mag. J.Letr. J.Paz Fiscal. Procur.
 

rist icas 
.... ............ ................................ ................. 
Hostil 15,2 29,1 20,4 12,9 11,4 20,3 25,4 
Cooperaci6n 21,7 5,9 16,7 21,0 28,1 14,1 6,5
 
Amistosa 10,0 2,8 5,6 9,7 20,0 4,7
 
Indiferente 16,7 22,2 27,8 25,8 12,9 18,8 22,5
 
Sobornabte 26,8 34,8 20,4 21,0 13,3 31,3 44,9
 
Imparcial 7,8 4,3 9,3 4,8 11,4 7,8 0,7
 
NS/NR 1,9 0,8 4,8 2,9 3,1
 
.................................................................
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Otro indicador importante para evaluar el grado de 
satisfacci6n de ia ciudadania con respecto a la policia es el 
trato que 6sta tiene con determinados grupos sociales. Segin las 
encuestas, la opini6n generalizada es que ]a FUSEP trata mal a 
los sospechosos de un delito, a los pobres y a las prostitutas;
de normal a mal a estudiantes y homosexuales; de normal a bien a 
los denunciantes; bien a ricos, politicos y militares. Como puede 
verse, la percepci6n que en general se tiene de las fuerzas de 
seguridad publica es la de un servicio que practica la 
discriminaci6n de acuerdo con la categoria social. 

La opini6n es asimismo negativa en lo que atafie al grupo
particular de ciudadanos que representan las personas condenadas 
a una pena de prisi6n. En la encuesta de reos, del 78,8% que
fueron detenidos por la FUSEP, el 51,6% dijeron haber sido 
golpeados, el 7,9% robados, el 4,3% insultados, el 1,1%
incomunicados y el 0,4% privados de comida, lo que represen!,l un 
65,3% de personas que dijeron haber sido tratadas mal. En cambio, 
un 30,7% de los detenidos manifest6 que el trato fue bueno y un 
4% no respondi6 a la pregunta. 

Otro factor importante que permite cierta evaluaci6n de ]a
policia es la disposici6n que manifiesta la gente para recurrir a 
ella en determinados casos. asi como el grado de satisfacci6n 
sobre los servicios recibidos. En este sentido, el 67,5% de los 
entrevistados se declaro dispuesto a avisar a la policia si fuese 
testigo de alg~in incidente de naturaleza sospechosa y el 11,9% 
que tal vez Io haria. Sin embargo, el 19,4% de Ia muestra declar6 
que no recurriria nunca y sus principales raiones fueron el temor 
a involucrarse (30,6%), el miedo a rep esalias (30,1%), quererno 
implicarse en asuntos ajenos (24,3%) y no desear tratos con la 
FUSEP (11,3%). 

Por otra parte, el 10% de la poblaci6n ontrevistada habia 
recurrido a la policia en el ultimo afio, sobre todo por robo 
(32,3%). escndalos (14,5%) y asuntos familiares (9,7%); de 
estos, la mitad mostro insatisfacci6n por la actuaci6n policial.
Sin embargo, el 86,3% de la muestra nacir-.nal contest6 que
acudiria a la policia si fuera necesario y puso como la razon ms 
sobresaliente para hacerlo, el deber (32,5%), seguida de la 
eficacia (15,5%) y la accesibilidad (14,9%). 

En cuanto al DNI, las opiniones sobre el grado de 
colaboraci6n que presta al sistema judicial difieren segin los 
actores entrevistados (vease el cuadro No. 8). 
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CUADRO No. 8 

Grado de satisfacci6n con ia colaboracipn del DNI (1986) 
- en porcentajes 

. ........ . .
 ..... . ...... .. ................. 
 ..........
 

Satisfacci6n Magist. J. Letras 
 J. Paz Fiscat. Proc.
 
.. .... .............................................. 
......
 

Satisfecho 14,8 38,7 43,8 25,0
 
Poco satisfecho 33,3 38,7 21,0 21,9 1,4
 
Insatisfecho 
 3,7 6,5 9,5 21,9
 
NS/NR 48,1 16,1 25,7 
 31,3 98,6
 
..... .....................................................
 

Uno de los resultados mds sorprendentes que se deriva del 
cuadro es el alto porcentaje de funcionarios que no expresaron
opini6n acerca de Ia labor de este cuerpo. Elio podria deberse 
por un lado a que no tienen relaci6n con Ia policia (magistrados 
y procuradores) y, por otro, al poco tiempo que los demis 
funcionarios tenian en el ejercicio de su cargo asi como a Ia 
separaciOn que puede existir entre Ia funcion de in'estigaci6n 
judicial y ]a policial. Para esclarecer los factores que influyen 
sobre Ia opinion de los funcionarios, pucden utilizarse los 
resultados de la encuesta referentes a las principales 
caracteristicas de Ia FUSEP (veanse los cuadros Nos. 6 y 7). 

Por otra parte, cuando se les pregunt6 a los funcionarios 
judiciales por algunas caracteristicas que mejor describian al 
DNI, especialmente en su relaciOn con las autoridades judiciales, 
In mds sobresaliente fue su colaboraci6n cuando dsta se 
solicitaba. Esta respuesta, sin embargo, era seguida por la falta 
de relaciones entre los funcionarios y los agentes del DNI, lo 
cual parece indicar una percepcion de separacion entre las 
autoridades judiciales y las policiales (vease cuadro No. 9). 
Esta falta de relacion es tambien afectada por una percepci6n de 
indiferencia de los funcionarios judiciales hacia los miembros 
del DNI. 
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CUADRO No. 9 

Opini6n sobre 	 la colaboracifn del DNI (1986) 
- en porcentajes -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - - - - - - - -
Caracteristicas 
- -

Magist. 
- - -

J.Letr. 
- - - - - -

J.Paz 
- - - -

Fiscales 
- -

Procurad. 

Coopera cuando 
se solicita 27,8 32,4 50,0 28,6 -

Indiferentes 5,6 21,6 21,1 28,6 14,3 
Carencia 

cientifica 16,7 16,2 4,4 3,6 -
Ignorantes j1,1 2,7 1,1  -
Son delincuentes - - - 3,6 -
Son respetuosos - - 2,2 - -
No mantienen 

relaciones 22,2 2,7 1,1 7,1 
Carecen de personal 5,6 2,7 3,3 -
No actuan como 

debieran 11,1 16,2 ]I,1 7,1 -
NS/NR - 5,4 5,6 21,4 85,7 

NOTAS 

1. 	Honduras. A Country Study, editado por Lames D. RUDOLPH, 
Department of the Army, Washington DC, 1984, p. 222-223. La 
contradiccion que aparece en el texto puede deberse a que en 
este estudio se consideran efectivos solamente a los 
estrictamente policiales y se excluye a] personal auxiliar 
administrativo. 

2. 	 Inforpress centroamericana., De la seguridad al asesinato, 16 
de julio de 1987 p.2. 
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B. El Ministerio Pu1blico. 

El Ministerio Publico es el organo que actua como principal 
acusador durante el proceso penal. 

I. Antecedenies. 

La primera ley que regul6 al Ministerio Piblico se emiti6 en 
el mes de noviernbre dc 1880. Conocida corno Ley de Organizacion de 
los Tribunales, es!,hlecio que el Ministerio Publico obraba segin
la naturaleza de los negocios conio parte principal. como terce:o 
o como auxiliar del .iuez. Si actuaba como parte principal. 
figuraba en todos los tramites del juicio. 

Los representantes del Ministerio Publico recibian la 
denominacion de Oficiales del Ministerio Publico. El Ministerio 
Publico era ejercido en la Corte Suprema por el Fiscal de la 
Corte Suprema; en las cortes de apelaciones. por el Fiscal de ]a
Corte de ,-%pelaciones y en los juzgados de letras, por los 
Promoores Fiscales. En los juzgados de paz era necearia lano 

intervenci6n de los oficiales del Nlinisterio Publico, 
 pero los 
promotores fiscales pcJ ian inter\enir si con enia a los intereses 
de Ia justicia. 

El nombramiento de los oficiales del Minist-rio Publico, 
quienes gozaban de la misma iamovilidad que los jueces,
correspondia al Presidente de la Republica. Esta inisma ley 
establecia las categorias de prnpietario, suplen-e e interino. 

La le,, de 1880 fuc derogada por ]a emitida en 1895 y 
conocida como Ley de Ios Tribunales. Esta levy mantuvo 
invariables las funr,:ionr..s de! Niinisteilo Publico, pero establecia 
que los oficiales dt.l .iinitcrio Puflc strmn nombrados por ]a 
Corte Suprema do .lutici2 pr un p..ri J de cuaro afios y que los 
oficiales del .rlinisrcrio Pu i, 'ri.!n rprcpit;tarios, interinos a 
suplentes. 

Esta Ie\ 5c u\,, una \ ia ide 3 afios, va que fue 
derog:id, con . ,,ra.aen 18c)S . tni que f-.c ccoccida como Lev 
Organica de los FriIun:,s . . e'blc'a que el Fiscal de la 
Corte Suprena de Iu ,icl . ,a c! .Ji J1l .Nin rerio Publico, 
dependiente de a Cri Sui',::,a de . uJIic2 Le aisignaba ademas, 
la funcion de \elhr pur e! cu:ip!mitcn:o de la Lev v representar 
al Estado en Io que este tu\,iete itcreF. 

Ocho afios despues, en 190'), se crea ia Ley de Organizacion Nv 
Atribuciones de ., ribunails., atuailmente en vigencia, la cual 
regula al Mini:, i i) Publica. Esta le\ (LOAT) no ha sufrido 
reforma o modificacion importanre. en cuanto a Nfinisterio Publico 
se refiere. durante sUs ochenta afios de \igoncia. La LOAT 
establece que el Nlinisterio Publico sera ejercido en la Corte 
Suprema de Justicia, Cortes de Apela 'iones s' Juzgados de Letras 
por medio de representantes a ios que la ley denomina fiscales y 
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cuyo nombramiento es para un periodo de cuatro afios. 

Sin embargo, el decreto legislativo numero 74 de fecha I1 deniarzo de 1961, que crea la Ley Organica de la ProcuraduriaGeneral de la RepUblica, establece tambien las funciones deMinisterio Ptblico en la Procuraduria. Esta ley n,, deroga a ]aLOAT, sino que en algunos aspectos se supedita a ella. 

La creacion y adopci~n de este regimen da pabulo para ]accnfusi6n que existe en el sistema de justicia hondurefio. Existendos organismos ejL,-enque las funciones del Ministerio PUblico,pertenecientes uno al Poder Ejecutivo y otro a] Poder Judicial. 

2. Normativa juridica. 

El Ministerio Publico tiene su fundamento en el articulo 316de ia Constitucion de la Republica, el cual ordena ]aorganizaci6n y funcionamiento de dicha institucin en el ,ontexto
del Poder Judicial. 

Como fue sefialado anteriormente, el Ministerio Poblico seha regido desde el primero de marzo de 1906 por la Ley deOrganizacion y Atribuciones de los Tribunales (LOAT). Sinembargo, con Ia creacion de la Procuraduria General de ]aRepublica en 1961, esta se establece como organoun querepresenta los intereses del Estado con funciones autonomas y condisposiciones relativas al funcionamiento del Ministerio Publico. 

El Ministerio Publico tambien es regulado por el C6digoPenal (Decreto Legislativo No. 144-83) y el C6Ocigo d !Procedimientos Penales (Decreto Legislativo No. 189-84), amboscon vigencia desde el dia 13 de marzo de 1985, Ioen que serefiere a funciones dentro del proceso penal. Asimismo, por elCodigo del Trabajo (Decreto Legislativo No. 189 de fecha 19 demayo de 1959 y con \igen-ia a partir dei din 15 de julio de1959), que regula en el Capitulo II del Titulo IX, sobre elMinisterio Pbblico materiaen laboral, y la Ley de Jurisdiccionde Menores (Decreto Legislati\o no. de 2492 fecha de noviembrede 1969 y con v:gencia desde el dia 14 de marzo de 1970), queregula el papel del Ministerio Piblico laen Jurisdiccion de
 
Menores.
 

De un ripido estudio de Ia normnativa juridica sobre estainstitucion se desprende que no existe una legislaci6n especifica
que regule Ia organizaci6n y funcionamiento de un Ministerio
Pt'blico unificado y que vele por los intereses tanto del Estado 
como de los particulares. 

Ello viene a comprobar que Ia institucion, como parteimportante de la administracion de justicia, se encuentra
dispersa en cuano a organizacion, funcionamiento y dependencia. 
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3. Estructura. 

Dado que el Ministerio PUblico no es una instituci6n 
unitaria, se analiza Ia estructura actual bajo Ia Ley de 
Organizacibn y Atribuciones de los Tribunales y Ia Ley Orgfnica
de la Procuraduria General de Ia Repu~blica. 

La Ley de Organizaci6n y Atribuciones de los Tribunales 
(LOAT) establece en su Titulo XliI que el Ministerio Publico 
estar" conformado por el Fiscal ]a Corte Suprema dede Justicia,
quien sera el jefe del Ministerio Publico; los fiscales de las 
cortes de apelaciones; los fiscales de los juzg.dos de letras v 
juzgados de paz. Aun cuando no sea necesaria la intervenzion del 
Ministerio Publico, los sindicos municipales podrin hacer las 
veces de estos, cuando las leyes les requieran expresamente.
Aunque ]a LOAT establece claramente que el Jefe del Ministerio 
Publico es el Fiscal de Ia Corte Suprema de Justicia. este no 
nombra a los representantes del Ministerio Publico (fiscales), 
pues esos nombramientos son potestao exclusiva de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Para ser fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Cortes de 
Apelaciones v Juzgados de Letras, la ley exige los siguientes
requisitos: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor
de 25 afios y tener titulo de abogado. Estos funcionarios seran 
nombrados para un periodo de cuatro afios y su nornbraniento podri 
ser como propietario, suplente o interino. 

El Fiscal de Ia Corte Suprema de Justicia (Jefe del 
Ministerio Publico) tendra competencia en toda Ia repUblica; los 
fiscales de las cortes de apelaciones lo ejerceran en sus
respectivas secciones; y los fiscales de los juzgados de letras 
ejerceran sus funciones en la demarcacion del juzgado al que 
esten asignados. 

La estructura del Ministerio Poblico, establecida en Ia 
OAT, es lineal. En tal forma, el Jefe del Ministerio Publico 

depende directamente de la Corte Suprema de Justicia y los demas 
fiscales de sus superiores inmediatos. 

Segun la Ley Organica de ]a Procuraduria General de Ia 
Reptblica, este organismo es el representante legal de los 
intereses del Estado. Se di ile en tres secciones: Procuraduria. 
Fiscalia y Consultoria, las cuales dependen directarnente del 
Procurador General. 

Para efectos del presente estudio, interesa especialmente ]a
Seccion de Ia Fiscalia, que es ]a que tiene funciones de 
Ministerio Publico. "Ejerceran ]a Fiscalia, aparte del Procurador 
General, el jefe d,, la Seccion de Fiscalia, los agentes adscritos 
a ella, los agentes titulares departarnentales, los fiscales de 
los juzgados y tribunales de justicia, los promotores fiscales,
los sindicos municipades, el fiscal del Distrito Central y los 
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agentes especiales que en casos determinados nombrare el 
Procurador General de la Reptblica" (arliculo 21 de ia Ley
Orginica de Ia Procuraduria General de InRepublica). 

Esa ley determina quienes son funcionarios auxiliares de ]a
Procuraduria General de In Republica. Se trata de los fiscales de 
los juzgados y tribunales de justicia, los abogados consultores 
de las Secretarias de Estado y dependencias dcel Poder Ejecutivo,
los sindicos municipales \y el Fiscal del Distrito Central 
(articulo 8). Todos ellos dependeran administrativamente del 
organismo a quo pertenecen; sin embargo, Ia ley expresa que
coordinarn laF funciones que se les atnibuve bajo la direccion 
del Procurador Gencral (articulos 7,8. y 22 num. 5). 

Como se puede observar, no existe una sola estructura 
operati\ a del Ministerio Publico. Las funciones clue desempefan
los fiscales do los j uzgados v tribunales de justicia
corresponden taribien. en su mayor parte lva Seccibn de Fiscalia 
de Ia Procuraduria General de la Republica. Aunque es necesario 
aclarar que, no obstante la poca participacion del Ministerio 
Publico dentro del proceso penal, esta es desarrollada 
exclusivamente por parte de los fisrales asignads a los j.uzgados
N tribunales do jusicia ordinaria (Ministorio Publico del Poder 
Judicial), mientras quo los agones fiscales de la Seccion de
Fiscalia de la Procuraduria solo inter\ienen cuando inician pOr
acusacion criminal, juicios contra empleados o funcionarios 
publicos, para deducir responsabilidad por acciones derivadas del 
ejercicic do sus funciones con base en investiga,.iones ,ealizadas 
por la Contraloria General de la Republica v la Direccibn General 
de Probidad Administrativa. En el desarrollo de estos procesos
penales tambien interviene el fiscal del juzgado competente, como 
si se tratara de cualcuicer acusacion priada. 

En la practica. el Ministerio Publico no goza de autonomia 
en el ejercicio de sus funciones, o por lo menos esta es 
relativa. Muchas de sus actuaciones son el result o de 
directrices o instrucciones que emanan directamente de la Corte 
Suprenia de Justicia. do quien dependen jerarquicamente. Tal es el 
caso, a manera de ejemplo. del auto acordado con fecha 15 de 
octubre de 1985 modiante el cual la Corte Suprema ordeno a los 
fiscales do los juigados de letras en materia criminal de toda la 
republica, que interpusieran recurso de apelacibn lascontra 
sentencias absolutorias por los delitos ma.ores que hubieran 
dictado los Juzgados de Letras donde ejercian sus funciones. 

4. Funciones. re.yon.sailidadesY coniroles. 

En ]a justicia penal hondurefia, a diferencia de muchos 
paises latinoamericanos y europeos. el Ministerio Ptiblico no 
tiene el monopolio del ejercicio de la accidn penal. El proceso
penal puede ser iniciado por el juez de oficio, por delacion o 
por denuncia de los agentes de la autoridad o de cualquier 
persona, asi como por querella o por acusacion de la parte 
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agraviada o alguno de sus pa-ientes (atticulo !52 C.P.P.). 

Las funciones del Ministerio Publico, seialadas en ]a Ley de
Organizacion de los Tribunales (LOAT), son las siguientes: a)vigilar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones legales
de caricter obligatorio que se refieren a I, administracifn dejusticia y reclamar su observancia; b) velar por cI cumplimiento
de las sentencias en los juicios en quc hayi intervenido; en ese
sentido, debe visitar los establecimientos penales fin dea
inspeccionar si las sentencias se cumplen en la forma en que
hubiesen sido irnpuestas, c) interponer su oficio en las causas
sobre responsabilidad criminal de los jueces o de cualesquiera
empleados judiciales, por los autos de su ministerio (articulo
200, num. 12, 17). 

Las funciones que desempefia el Ministerio Publico durante la
tramitacion del proceso penal pueden resumirse de la siguiente
manera: intervenir en las cuestiones de conipetencia dentro delsumario, cuando sua criterio el juez instructor no tenga
competencia para actuar en la causa (articulo 49 C.P.P.);promo, er cuestiones de competencia por inhibitoria o
declinatoria, a! inicio de la ctapa del pIcnario ('iriculo 52);promover recusaciones contra jueces, magistrados o auxiliales de
los juzgados o tribunales (artIculo 68); pedir la practica de las
diligencias sumariales (articulo 161); recibir en traslado la causa para formalizar acusacion, al inicio de ]a etapa
plenario, (articulo 254); promoter articulos de previo 

de 
y especial

pronunciamiento (articulo 257); concurrir a la prIctica de
diligencias de reconstruccion de hechos (articulo 325); recibir 
en traslado la causa para presentar conclusiones en la etapa deplenario (articulo 375); solicitar el nombramiento de curador
especial a los condenados a Ia pena accesoria de interdicciOn
civil (articulo 463); emitir dictamen sobre si procede o no elbeneficio de la libertad condicional (articulo 477) y solicitar,
cuando proceda, Ia re. ocatoria de la libertad condicional
 
(articulo 481 ).
 

El control del Ministerio Piblico en los juzgados y
tribunales de la Republica corresponde disciplinariamente
fiscal superior respectivo o a la Corte Suprema de Justicia, ya

al 

sea directamente o por queja interpuesta por las partes o aviso
del juzgado o tribunal en que los fiscales descmpefian sus
funciones. En Honduras no existe en el Poder Judicial un organo
de control para sus funcionarios y empleados. Para ello la LOAT
regula, como una atribucibn especial dc 'a Corte Suprema de
Justicia, el nombramiento dentro de su seno de uno o "ariosMagistrados para la visita de cortes y juzgados. A estos se les
llama Magistrado Visitador, con las mismts facultades
disciplinarias que la Corte Suprema de Justicia. Lo que si es de
competencia exclusiva mas altodel tribunal es el nonmbramiento y
destitucion de los fscales por mala conducta o faltas graves en 
el ejercicio de sus funciones. 
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Adicionalmente, la Ley de Organizacion y Atribuciones de los
Tr'bunales (LOAT) establece, en relacion con el Ministerio
Publico, que la responsabilidad criminal y civil do aquellos se
rige por las mismas reglas establecidas para jueces y
magistrados, en cuanto les sean aplicables, atendida Ia
naturaleza de sus funciones. La responsabilidad criminal podra
exigirse a los fiscales cuando infringierei leyes rela'ivas al
ejercicio de sus funciones, siempre y cuando estos ca s esten 
pre titos expresrtmente en el Codigo Penal u, en otras leves
especiales. Tal es el caso de los delitus de abuso do autoridad yviolacion de los deberes de los funcionarios; cohecho;
malversacion de caudales pbblicos; negociaciones inconipatilles 
con el ejercicio de funciones publicas; dencgicion y retardo de
justicia; e\asion y otras. La responsabilidad civil se lim;iara
al resarcimiento de los dafios y perjuicios estirnal'les que causen 
a las partes cuaido en el desempefio de sus funciones infrinjan
las le\es por negligencia o ignorancia ine\cusables. Esta
rosponsabilidad solo es exivible a instancia de Ia parte
perjudicada o de sus causa-habientes. 

5. Pcr.%onal. 

5.1. Distribucion. 

Los representantes Ministerio estandel Publico asignados alos diferentes juzgados y tribunales de Ia Republi.a. El nmero 
de sus representantes esta conformado por 41 ficales
distribuidos asi: un jefe (Fiscal de CorteIa Suprema de
Justicia), 6 fiscales para igual numero de cortes de apelaciones,
32 fiscales en los juzgados de letras (criminal y civil) y 2fiscales procuradores de meaores, para los dos juzgados de letras

de menores en Tegucigalpa y San Pedro Sfla.
 

El ncnimoro de fiscalos de los juzgados departamentales y
seccionales suman 24. lo que representa 591oel del total, Y 
conocen de todas las materias inciu.endo la penal. Solo cinco de
los cuarenta V Lin fiscales conocen oxclusiamente do la materia

penal que representa el I 
 2 del total, tres conocen 
exclusivarnente de la materia civil (7,3,): seis fiscalesasignados a cada una de las Cortes de Apel:ccnes (I4.5%) conocen
de todas las materias en cuoe segun las lees deben interenir en
segunda instancia; un fiscal asignado a la Corte Suprema de
Justicia (2,4%) y dos procuradores de menores (4,9'!,) (Tegucigalpa 
v San Pedro Sula). El cuadro No. 10 presenta Ia distribucion de 
fiscales por departamentos. 

Mientras el aumento poblacional Cue un 15,3% de 1980 a 1985,
el nuinero de fiscales no ha sufrido ningun aumenlo durante ese
periodo, por lo que los miles de habitantes por fiscal pasa de
81,0 en 1980 a 93,3 en 1985 ('or cuadro No. II). 

El mayor nt~mero de fiscales se encuentra ubicado en elDepartamento de Francisco Morazan (10 fiscales que representan el 
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CUADRO No. 10 

Dis Iribu. iondsfiLaes Jud iil segULdt&oder 

,.. •. ....... ,.. ........ ............. 
 ...................
 ,... o..... . . 

Corte Juzgados Juz~ado Juzgado Juzgado Juzgado

Departa-
 de de Letras de to to
de 	 de Departs

mento Apelaciones Seccional 
Criminal Civil 
 Menores mentel
 
.... ..... 	 . .......... 	........................................ 
....
 
AtLdntida (3) 1 2
 
CoL6n 
 (1)
 
Comayagua (1) 1 
 2
 
Copan (1) 
 1
 
Cortts (5) 1 
 1
 
Choluteca (1) 1
 
Et Parafso (2) 
 2
 
Francisco
 
Morazan (9) 2 
 2
 

Gracies a
 
Dios (1) 
 1
 

Intibucfi (1) 

1
 

Islas dc,
 
Ia Bahfa (1) 
 1 

La Paz (2)
 
Lempira (1) 


1
 
Ocotepeque (1) 
 1
 
Olancho 
 (1)
 
Santa
 

Barbara (2) 1 1
 
Valle (2) 2
 
Yoro (3) 
 3
 
TOTAL: 
 40 6 18 5 3 
 2 6
 
......................................................... 


.. 

NOTA: 	 Las cifras entre parentesis equivalen al total del
 
Departamento. Este cuadro no incluye al Fiscal 
 de la
 
Corte Suprema.


FUENTE: elaborado 
 a partir de la Planilla de sueldos y Salarios 
del Poder Judicial de Honduras. 1986. 

24.4%) seguido de Cortes (5 fiscales equivalente a un 12,2b);
Departarnentos de Atlantida, Cornayagua y Yoro 

los 
(3 fiscales en cada 

uno de ellos, o sea 7,3%); El Paraiso, Santa Barbara, La Paz yValle (G fiscales en cada uno de ellos, es decir 4,4%); Colun,
Copan, Choluteca, Gracias a Dios, In .ibuca, Islas de la Bahia,
Lempira, Ocotepeque \ Olancho ( I fiscal en cada de ellos, 
equivalente al 2,4',). 
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CUADRO No. II 

Nomero de fiscales del Poder Judicial. EoblIcion por afit 
y tasa Dot, .000 habitantes (1980-1985) 

Descripcin Poblacion Numerode Miles de
 
Honduras Fiscales habitantes por


ANO (Total) Fiscal
 

1980 3.319.200 41 81.0
 
1981 3.413.400 41 83.3
 
1982 3.511.000 41 85,6

1983 3.612.200 41 88.1
 
1984 3.717.300 41 90,7
 
1985 3.826.200 
 41 93,3 
....................------------------------------------------


IFUENTE: elahiorado partir datos del Banco dea de Central 
Honduras. Honduras en Cifras. 1983-Io85 y de la 
Cor:e Suprrma d .lusticia. 

5.2. Caracteristicas personales. 

La edad promedio de los fiscaes del Poder Judicial es de 40 
afios. De 
lo- cuaren:a v un fiscales, veintiseis son del sexo 
masculino y quince dl femenino. 

5.3. SelecCion v hombramiento. 

De acuerdo con la lte\ de Organizacion \ Atribuciones de los 
Tribunales (OAT)., la syleccion y nomrbramiento de los fiscales de 
los juzgados v tribunale de toda la republica es facultad 
exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Ll jefe del Ministerio 
f'ublico (Fiscal de la (c,rte Suprema de Jlusticia) es nombrado en 
la primera sesion inmediamamete despues de juramentada la Corte 
por el Congreso Nacional. Su nomnbramiento, al igual que rl de
los demas representantes del Ministerio Publico. pores un 
periodo de cuatro anos, v pueden, segtmn ]a 1e\. ser reelectos en 
su cargo. 

No existe en esa ley un procedimiento para seleccionar,
reclutar y nombrar a los mienibros del Ministerio Publico. Ella se 
limita a establecer los requisitos que deben reunirse para optar 
a dicho cargo. 

El cuadro No. 12 presenta las respuestas que dieron los 
funcionarios judiciales y los abogados sobre el metodo uttlizado 
para seleccionar fiscales. Los que indicaron mayor desacuerdo 
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CUADRO No. 12 

inion de m res deris iueces de oaz. 
fiscales, nrocuradores. 2,f.adoobrc c iel odo 

utilizado varaielecc; mar fiscales (1986) 
- en porcentajes -

CARGO Adecuado Inadecuado NS/NR 

Magistr, ;os 5I ,Q 48,1 
Jueces de Letras 54,8 45,2 
Juez de Paz 60.0 32,4 7,6
Fiscales 34.4 65,6 -
Procuradores 23,2 73.,9 2,9
 
Abogados 11,8 87,0 1.2
 

sobre Ia manera de seleccionar estos empleados fueron los 
abogados, seguidos por los procuradores v los mismos fiscales. 
Por su parte los jueces expresaron, en su mayoria, satisfaccion 
con el sistema. De los que indicaron insatisfaccion (e] 73%1, ]a 
gran mavoria, seiia16 la influencia politica cono el factor mais 
negativo. 

La Ley de Carrera Judicial, que por falta de reglarnento no 
se ha puesto en practica. regula el ingreso de los fiscales al 
Poder Judicial. Al preguntarle a los fiscales entre istados Si el 
Poder Judicial contaba "con una Ley ile Carrera Judicial para sus 
funcionarios y empleados", silo el 28,1% de los fiscales 
respondieron afirmati aninctle, mientras que el 59.4'. respcndieron
clue no y el 12.5% no sabian. Al pedirseles las jizones pur las 
cuales aun no se ha puQWto en pratic a La citada le\., :,efularon
los siguientes factores: falta de regh:inentacion el 26.6"n. falta 
de presupuesto el 40,60. falia de intere de las auloridades 
judiciales el 10,9"n. razones politicas cil 18.8e. un 3,1 ",, NS NR. 

5.4. Formacin y capicitacion. 

La ley distingue tres t ipos de fiscales: propietario,
suplente e interino. La formaicion profe,,ional exigida por la 1ey
de los fiscales propietarios es la de poseer el titulo de Abogado
de los Tribunales: no asi. para los ficales suplentes e interinos 
los cuales pueden ser unicamente licenciados en Derecho. 

Con respecto a la formacion profesional, de los actuales 
representantes del Min;sterio Publico. solo un 43,8% cumplen con 
el requisito de ser graduados en Derecho (tnicamente ci 28,6% de 
ellos son abogados). Actualmente, desempefian las funciones de 
fiscales personas cque, en algunos casos, estin cursando ]a
Educacion Secundaria y en otros solo han cursado Ia Fducaci6n 
Primaria. Han sido nombrados por ]a Corte tornando en cuenta Ia 
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experiencia adquirida al haber tenido en los juzgados puestos de
escribientes y receptores. Segbn Ia encuesta de fiscales, sunivel de educacion de los mismos fue el siguiente: menos de sextogrado 6,2%, seto grado 6,3%. secundaria menos de cuarto curso
9,4%, secundaria, profesional educacionde media 18,8%, menos decuarto aiao universitario 5,8%, de aiocuarto universitario a
egresado de univeisidad 46,6%, graduados de universidad 3,1%. 

Los fiscales de los juzgados y tribunales de Ia RepubLiica noreciben ningun curso de capacirocion y adiestramiento y no existe 
un programa para ella en el Poder Judicial. 

Ucasionalmente han asistido a cursos o conferencias
impartidas par ILANUD. mnkel El importante de estos e'entos Cueel programa sobre Ia funcion del NMinisterio PU blico, al cualasistieron miembros de Ia Procuraduria y el Fiscal de Ia CarteSuprema. Asimismo, algunos fiscales asistieron a un curso sabreIa nueva legislacion penal hondurefia. patrocinado Iapar Corte
Suprema de Justicia e IL.ANUD durante 1986. 

A los fiscaies encuestados en este estudio se les preguntosi creinan que era necesario recibir capacitacicn para eIdescinpefio de su funcion. il 100% de los fiscales respnndieronafirrnati\ amente, par 10 cual fue el grupo de funcionarios
encuestados que respondiercn mas afirmatikamente a pregunta.esa
Al preguntarseles sabre el tipo de capacitacion considerado como

el mas importante, re.pondieron: dL recho penal el 
 37,7%, derechocivil el 20,81N', asuntos generales el 11 ,3 ,, derecho procesal el15,1%, derecho mercantil y laboral el 3,8% cada uno, derecho
 
agrario el 1,9%Y y arras el 9,5%.
 

5.5. Pia.tica ,rofesionai. 

Segun Ia encuesta, el 35,3'N de los fiscales habia ocupado un
puesto previo en 
 el Poder Judicial. Dichos puestos fueron

escribiente ( 1,8%', de
juez letras (7,8%), juez de paz (7,8%),receptor (7,8%), fiscal o registrador (5,9% cada uno), secretario 
o archikero (3,9% cada uno) y arras. En cuanto a su prftcticajuridica anterior, Cue sabre todo en materia penal (41,7%) y

laboral (16,7%).
 

Par otra parte, Ia mayoria de los fiscales encuestados (el
68,8%) ejercia otro empleo ademas de su trabajo coma fiscal.segundo puesto mas frecuente fue el de litigante 

El 
(el 36,41% de los que indicaron otru empleo adicional). Ella resulta preocupante

par Ia posibilidad de conflicto de intereses y par los problemas
de 6tica profesional derivados de la duplicidad de empleos, asi 
como par su incidencia en Ia vision popular acerca de ]a
integridad de tales funcionarios del sistema de justicia. 
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5.6. Sueldos. 

El sueldo de los representantes del Ministerio Pi~blico nopuede agruparse por categorias, en el sentido de establecer unsalario basico para los fiscales de los juzgados de letras y delas cortes de apelaciones, ya que aun dentrn de una misma
categoria no existen salarios iguales, tal y corno se puedeapreciar en el cuadro No. 13. El sueldo que se le asigna a un
fiscal en el momento de ser nombrado depende asi, en gran medida.
del presupuesto establecido en el renglon de los funcionarios y
empleados judiciales. 

Al preguntar a los fiscales encuestados sobre susatisfaccibn con el salario que perciben. el 3,1% pens6 que era
adecuado, el 37,5% lo considero poco adecuado v el 59,4% 
inadecuado.
 

El salario mensual promedio de los fiscales de las decortes
apelaciones es de L. 866,67 y en los juzgados de letras, de 
L. 400,88. 

Si se con;)ara el sueldo de los fiscales del Poder Judicial con el de los profesionales en Derecho empleados por laProcuraduria General de la Republica, (L. 2.100 mensuales), senota que los fiscales de los juzgados d letras se encuentran mal
remunerados, ya que sus sueldos promedios son una quinta parte
del de los procuradores de la Procuraduria, y en el caso defiscales de Cortes de Apelaciones es menos de h mitad del de los
salarios promedio de los ultimos. 

La diferencia entre los sueldos de estos funcionarios nodeja de causar extrafiza, por cuanto la Ley de ]a Procuraduria
General de la Republica situa a anbos tipos de funcionarios en el 
mismo nivel. 

5.7. Condiciones de trabajo. 

Por ley, los fiscales de ]a republica, al igual que los
jueces N magistrados propietarios, deben laborar un total de 34horas semanales. En lo que respecta a los fiscales, este horario
de trabajo en la practica no se cumple, ya que In mi.:ma LOAT losfaculta a trabajar o litigar corno cualquier profesional del
Derecho en los asuntos en que no estuvieren lamados a intervenir 
segtn las leves. e incluso pueden ejercer el notariado. Se pudo
constatar que muchos fiscales no se presentan a laborar a susrespectivos juzgados tribunales, incluso hasra por semanaso 
enteras y su prese,cia en determinadas horas se debe, 1a mayoria
de las veces, a rtcuerimiento del secretario. Este solicita 
en tra.lado los expediente:, a efecto de que se pronuncien sobre
ellos, trarnite iealizado por I.,-- fiscales no elen mismo juzgado
o tribunal sino en sus casas u oficina. profesionales. 
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CUADRO No. 13 

Sueldo anual de funcionaris dQel Ministerio Publico del Poder 
Judicial (1986) 

. .............. .................... ..... 
 ............... .
 
Funcionarios 
 Sueldo anuat
 
................................................................
 

1.. 	 Fiscal de la Corte Suprema de Justicia 24.000
 
Ayudante del Fiscal de ta 
C.S. 	de J. 18.000
 

2.. 	 Cortes de Apelaciones:
 
Francisco Morazan (2) 
 24.000
 
AtLantida 
 10.800
 
Cortes 
 10.800
 
Comayagua 
 9.600
 
Santa Barbara 
 7.200
 

3.-	 Juzgados do Letras:
 

Atiantida (2) 
 12.000
 
Coa6n 
 6.000
 
Cortas (3) Civil 
 6.000
 

Penal 
 6.000
 
Sec.Puerto Cortes 
 4.320
 

Francisco 	Morazan: (6)
 
Civil 
 (2) 12.000
 
Penal (4) 
 21.600
 

Copin 
 5.400
 
Islas de La Bahia 
 5.400
 
Lempira 
 4.800
 
Ocotepeque 
 4.800
 
La Paz-La Paz 
 4.800
 

MarcaLa 
 3.600
 
Cho uteca: 
 4.200
 
Yoro 	(3) EL Progreso 4.320
 

Yoro 
 4.080
 
Oanchito 
 3.600
 

Gracias a Dios 
 4.080
 
Oancho 
 4.080
 
Santa Barbara 
 4.080
 
Comayagua 
 3.600
 
El Paraiso 
 3.600
 
Intibuca 
 3.600
 
Valte (2) 
 7.200
 

4.-	 Juzgados de Letras de Menores:
 
Cortes 
 10.200
 
Fco. Morazan 
 10.200
 

.. .	 . .
 .......................................................
 
T 0 T A L 267.960
 

FUENTE: elaborado a partir de ]a Planilla de Sueldos por 
Servicios Personales, Poder Judicial de Honduras, 1986. 
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A pesar de que la Ley de Carrera Judicial regula los 
aspectos de prornocion para todos los funcionarios v empleados
del Poder Judicial, la realidad es que los fiscales actualmente 
no son objco de ningun tipo dce prornoci6n por carecer dicha ley 
de aplicabilidad. 

El Ministerio Publico carece de personal de apoyo. al grado
que ni el Jefe dl Ministerio Pblico (Fiscal dc Ia Corte 
Suprema de JuLticia) tiene dsignalo una secretaria. v no fue 
sino hasta el a es de julio de 1()86 que se creca la plaza de 
Avudante dc Fiscal de Ia Carte Suprcma de Justicia. 

Al preg'untar a los ficale:, sobre su satisfa,:ian con la 
cant idad de personal de oficina. solamente el 40.61 de los
fiscales manifestaron a. aerdo con tal Ia cantidad. AI 
preguntirseles sObre la causa de falta dCe personal, ambos grupos
sefnalaron como causa principal a "demasiado trabajo en los 
tri-uMles" segUida de falta de presupue!:ta. 

Por disposition constitucional. las funcionarios del Pder 
Judicial tienen prohibido sindicalizarse y declararse en huelga.
Tampoco existe en la act'mlidad ninguna asociacion que aglornere 
a todos los funcionarios v empleadas .iudiciales. 

La carga mensual de caso, asignados a fiscales varia 
consideralemente. con una media mensual de 26 casos, peo con 

uno 500 Losal masextremos de hasa casos mes. casos frecuentes 
suelen ser: homicidios (12. ), defensa de homicidios (14.5%),
reposiciones (II1.3%), robos (9,7%), asesinatos (8,11%), demandas 
de alimentos (6.5%). queella de restitucion (6,5%); otros 
(37,0'! ,). 

6. Presupuesio. 

El presupuesto del Ministerio Publico esti incluido en el
Presupuesto General del Poder Judicial. Lo correspondiente al 
renglon de servicios p..rsonales N, concretamente al de los 
salarios permanentes del Ministerio Pblico del aiio 1986 fue de 
L. 267.960. lo cual equiVale al 3% del total de salarios 
permanentes del presupuesto del Poder Judicial. La 
administracion de este rengl6n esta a cargo dCe a Pagaduria
Especial de Justicia de la Corte Suprema. 

7. Scrvicios Y equipos. 

Los fiscales. no tienen asignado mobiliario ni equipo de 
oficina para desempenar stis funciones. Ni siquiera se les brinda 
espacio fisico en los locales ocupados por jLicaturas o
tribunales de justicia, por 1oc que los escritos, opiniones o
dictamenes clue em iten en relacion con los casos en los cuales 
tienen qUe intervenir conforme a la lev, son evacuados fuera de
ahi. y cuando no los evacuan. el secretario les proporciona el 
dictamen Va elaborado para su firma. 
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Las excepciones a lo anterior son el pecluefio espacio fisico 
que utiliza el Jefe del Ministerio PtJblico en Il Corte Suprema deJusticia y, por otra parte, los procuradores de los juzgados de
letras de menores en Tegucigalpa v San Pedro Sula, quienes
tienen asignados una silla, un escritorio y una maquina dO 
escribir, y son dotadcs de p..peleria. 

Aun cuando el Ministerio Publico puede por ley solicitar
los ser-icios de Ia Direci6n Nacional tde In\estigaicion o de
cu.ailquier organismo policial con el objeto de recahar p,utas a
fin de aportarlas en las causas criminales en que intervienen,
tales servicios no suelen set requer idos por los fiscal,, de 
juzgados o tribunales. 

En la actualidad c1 Ministerio Piblico no liene asignado
ningun vehiculo de parle del Poder Judicial y carece asirnislno 
de biblioteca. 

8. Actividades anuales. 

En materia criminal, Ia actiidad del Ministerio 1'irl ico se
limita exclusi\amente a presentar, en el caso de delitos de
olden ptrblico. un escrito mediante el cual el fiscal formaliza 
la acusacion cuando se manda abrir el juicio a Ih etapa de

plenario. I-lace lo mismo 
 en el caso de delit,,s prisados cuando Iavictirna sea un menor o incapaz que car,,zcn de representante

legal. El contenido 
 del escrito en mencion normalmente siO ie un

mismo patron o modelo. Pusteriormente. v cumrdo se ha e\,auado
 
la prueba. se le 
 \uelve a dar tra-;lado para que prescrite un

escrito de conclusiones 
 de acuerdo con el articulo 377 del
Codigo de Procejimientos \, eventualmente. en el transcurso delpro,:eso, para qte emita algunas opini, nes de mero tramite. El
Ministerio Publi,:o n, realiza . en cnsecuencia ninun tipo de

in.estigacion criminal durante 
 la :,uhstfnciacion del proceso

penal. Igualmente. 
 v a pesar de que Ih Ley de Organizacion V
Atribuciones dce los Tribunales estipula paa los fiscales Ia

obligaciOn cle ejercitar la accion publica 
 en todas lIs causas
criminales, esrta funcion primordial nunca ha sido ejerci,.la por
el Ministerio PIlico. Sie mpre el proceso es incoado por el
 
juzgado, con base en acusa:ion pri\ada. 

Dado clue la Seccibn de Estadistica Judicial de la Corte
Suprema de Justicia no tiene dartos confi'hles sob-re el numero de causas o proces os crim inales in iciados en los jiuzgados y
tribunales de ju:ticia del pai . mucho menos. Lin registro de
acti\idades del NI inisttrio Publico en esa materia, para efectos
de conocer Ia lator que desarrollan los fiscales en los juzgados
crinlinales, se r01110 cono muestra para este estudio los cuatro
juzgados de letras de lo criminal del Departamento de FranciscoMorazan. ln dcescripcion de dichas actiidades se circunsc ibe a
Ia cdesarrollada por el Ministerio Ptiblico en materia penil en 
ese departamento. 
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Para una mayor claridad e ilustraci6n se elabonron cuatro
grficos comparatiVos pa-a cada uno te los ju gados
investigados. En ellos se presentan IoF totales de procesos
iniciados, de orden pbblico v privado, durante cada afrf N e! 
numero o total de dichos procesos que recibi0 el fiscal del 
juzgadc en ese afio para formalizar acusacion, formular 
c-nclusiones o cuestion de mero tramite (veanse los graficos 
Nos. I a 4). 

Ita raisma situaci,, se presenta en forma de cuadro (vase
cuadro No. 15). Conc so nuedc 	 notar, solo un pecluCfio nurnero de 
casos de ac-cion ptblica tienen intervencion del fi.cal. lo cual
limita hI actiiddJ de estos fIUncionarios \ di"ieret de lo que 
ocurre en otr(s paes, dor,de el f1s,:al interviewe en todos los 
casos dce iccion pu-'lICa. 

9. Percepcion .ofhre el A!inivterio Pjihico. 

A todc,s 1,.-s 	 ftin,. min:rios .iudicia'es encuestados se les 

piegunro pr su atL.faccn lan labor desempefiada nor los
fiscales dcl P(,dcr .ludic'ial. El cuadro No. 14 presenta estas 
opininnes. La maN,-,ria de ans jueces 	 opinaron favorablemento 
sobre estos 	 fu ,:ioinai c , mien ras que los abo ga d s,, 
proc uradore, expresar,,n opm iones negativals ac:rca de ellos. 

CUADRO No. 1.1 

Opini6n sobre Ia 	actuci6n de los fiscales (M"p86) 
- en porcentajes 

.........................................
 

Satisfacci6n 
 Abog. Mag. J.Lc tr. J.Paz Fisc. Procur.
 

.. . . . .
 ...................................................
 

Satisfecho 20,5 55,6 71,0 81,3
85,7 29,0
 
Poco satisf. 
 45,3 22,2 19,4 6,7 12,5 53,6
 
Insatisfecho 29,5 18,5 2,9
6,5 13,0
 
NS/NR 4,7 3,2
3,7 	 4,8 6,3 4,3
 

...................................................
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CUADRO ho. 15
 
Total de casos en cuatro juzgedos de Ltras de to criminat
 

por tipo de detito y aho (1980-1986)
 
........ 
 .....................................................
 

JUZGADO Totat 
 DeLitos Detitob 
 Trastado de
 
Y ANO entrados Orden 
 Orden deLitos de 0.
 

Pubtico Privado 
 Pub. a1 fiscaL
 

N (%)
 
.. . . .. ......................................................
 

J uz. Let.
 

lero Crim
 
1980 376 
 352 24 
 87 (25)
 
1981 557 
 520 37 76 (15)
 
1982 613 574 
 39 86 (15)
 
1983 567 
 514 53 
 99 (19)
 
1984 456 419 
 37 82 (20)
 
1985 542 
 506 36 
 127 (25)
 
1986* 588 543 
 45 80 (15)
 

Juz. Let.
 

2do Crim
 
1980 483 
 453 31) 152 (34)
 
1981 572 526 
 46 114 (22)
 
1982 .49 
 606 43 
 170 (28)
 
1983 594 
 538 56 141 (26)
 
1984 532 488 
 44 164 (34)
 
1985 594 
 534 63 
 148 (28)
 
1986* 689 
 637 5 2 65 (10)
 

Juz. Let.
 

3ro Crim
 
1980 113 
 98 15 29 (30)
 
1981 167 154 13 116 (75)
 
1982 116 
 97 19 
 113(116)a
 
1983 120 109 
 11 17 (16)
 
1984 119 
 107 12 
 115(107)a
 

86 80
1985 6 113141)a
 
1986* 113 104 
 9 66 (63)
 

Juz. Let.
 

4to Crim 
1980 188 159 29 
 87 (55)
 
1981 171 
 141 30 
 84 (60)
 
1982 197 
 151 46 
 88 (58)
 
1983 181 161 
 20 54 (314)
 
1984 172 
 153 19 
 33 (22)
 
1985 172 
 149 23 43 (29)
 
1986* 215 193 
 22 49 (25)
 

.. .. .. 
 ....................................................
 

Nota: datos hasta el 30 de octubre 
a: estas cifras pueden incluir casos pendientes 
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C. La defensa 

En materia penal, ]a defensa del inculpado suele correr a 
cargo de profesionales del Derecho. Sin embargo, debido al costo 
de los servicios de un abogado y para poner en practica ciertos
principios fundamentales del sistema de .usticia, entre ellos su 
gratuidad v li igualdad de todos los ciudadanos ante el, se han
creado inst ituCiones susceptibles de suplir el primer
incoen entec \v rea izar Cl segundo. Tal es el caso de los 
defenscres pdblicos y de los consultorios juridicos. 

1. LoN ahogados. 

1.1. Nornati\a juridica. 

El ejercicio de la prufesi6n de abogado se encuentra 
regulado por la Ley de ()rganizacion y Atribuciones de los
Tribunales. ia Ley de (olegiacion Obligatoria, la Iey Organica
del CO.C ihde ds d Hon,,du Ia Lev del Arancel JudicialI ,duras. 

N,.,tarial 
 \ .Admin itrti\o. el Re lnc.ento paraT el Ejercicio de la 
Pr,.,cura,'vin \ el Codigo de Etica PrLfe.Sional. 

1.2. Fun.'anes. re.po(,a1ildades v ctntrts. 

Los abogados son profesores de jurisprudencia autorizados 
para defender t-n juicio, poi escrito o de palabra, los derechos o
intereses de los litigantes v ta inbien para dar dictamen sobre las 
cuestiones o puntos legales que se les consulten. 

Tambien existen los procuradores judiciales, que son los
represenlantes de las partes, en %irtud de poder conferido por
elilas. para defenderlas en los .juzgadus y trilbunales. haciendo 
las peticiones y demas diligencias neccsarias para el logro de 
sus pretensines. 

En Io referente a los requisitos para ostentar el titulo de 
abogado se requiere: ser ma.,or de \eintiun afios; tener el l:tulo 
de licenciado o de doctor en Jurispiudencia; hallarse en el 
ejercicio de los derechos civilef y politicos \ sustentar un 
examen ante la Corte SUprenia de Justi,-ia. la cual sefiala el tena 
de tesis por desarro llar. El examen tiene una duration minima d(.
tres horas ,,ersa.ademas temia tesis. ely del de sobre conjunto
de materias jurIdIcas . Para s' aprohacion es necesario el \ota 
fa\ora le d 1 Lasd ,sIerce ras partes del nurinero de rilagistrados 
que integran Li Corte. 

Para set procurador no es indispensable ser abogado o

licenciado en Jurisprudencia. aunque asi Io establezca ]a Ley
Organica del Colegii de Aoogados, segun la cual. se requieren las 
siguientes cualidadcs: abogado,ser I icenciado o doctor en 
jurisprudencia o notar io; ser ma yor de 21 afios v estar elen 
ejercicio de los derechos ci iles v politicos; haber obtenido el 
titulo de bachiller en Derecho Civil antes do Ia vigencia de las 
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leyes actuales; haber acreditado, siendo esIudianIe de Ia
Facultad de Ciencias Juridicas v con Ia certificaci6n del
respectivo decano, que reune los requisitos acad 6micos de 
conformidad a la reglamentacion de la propia Facultad de Derecho 
N'con Ia autorizacion del Cul-gio de Abogados. 

No pueden ejercer la profesion de abogados los que carezcan 
de los requisitos enumerados en ]a L.ey, los militares en actual 
servicio, los sordos, los mudos ' Ios ciegos. 

No pueden ser procuradores los que no lienen los requisitos
exigidos por la IL. v acueIIL s en cjuienes concurran las causas 
que hacen cesar su represnlIaiCon. 

La abogacia v la procuraci.n se pueden ejercer
simultaneamente .v, en general. su fun~in es 1a de represcnar y
defender en ju cios erlhales o escritos los derechos o intereses 
que las pares les confian. 

Cua nd, no hu here n atd gadt, ni procuradores de pobres. losabgdo rouaors ttulados tienen ob1liga.ci~n de
 
def,,njder-los praiuimamente, ex,,epto, en los .jui~ios \cit'ales.
 

En to qL(- respcra a las respnsatiddes, lis abogados y
procuradores esraran sujetos a Ia jurisdiccion disciplinaria delos juzgados v trihunales. Ademas deberan ajustar suI conducta a
las normas de Ia moral prcfesional. procurar el enalt cimiento de 
Ia profe ,ion del derecho \ cumplir con las obliaciones que
legalmente les impcnga el Colegio de Abc'gados. [stan sujetos a
las sanciones disciplinarias enuneradas en el articulo 55 de Ia 
Ley Organica del Colegio do Abogados, que en su grado maxirno 
significa Ialsupenson tempo ral en el vjercicio de Ia prof(sion. 

1.3. Personal. 

1.3,1. Distribuci6n. 

El cuadro No. 16 permite apreciar que los abogados se 
concentran en las principales ciudades del pals. conio Tegucigalpa 
v San Pedro Sula. en las que ejerce SU acti\idad el 86.3; dei 
total de los abogados del pars. Esta di~lrihtcion es. en cierta 
medida. proporcional a la concentracion poblacional del pai, por 
ci udades. 

1.3.2. C:i,.tcristicas perso:iiles. 

Segun Ia encuea de abogados, el 83.0".;i de los entrevistados 
fueron hombres mienras clue el 16,1% fueron mujeres. Tambien se 
trata de un grupo profesional relativamente jo\en. yva que la edad 
promedio de los abogados es 39 aies. 
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CUADRO No. 16 

Miembros inscritos en el Colegi9 de Abogados nor ciudad (1986) 

..................................................
 
CIUDAD TOTAL
 

. .. . . ...................................................
 

Tegucigatpa 1308 71,7 
San Pedro SuLa 265 14,5 
La Ceiba 30 1 7 
Juticatpa 25 1,4 
Comayagua 25 1,4 
Copan 20 1,1 
Choluteca 18 1,0 
Puerto Cortes 18 1,0 
Danti, Et Paraiso 16 0,9 
Santa Barbara 15 0,8 
El Progreso 12 0,7 
Tela 10 0,5 
Nacaome, Valle 8 0,5 
La Esperanza, Intibuca 8 0, 5 
La Paz 8 0,5 
Yoro 8 0,5 
La Lima 6 0,3 
Siguatepeque 5 0,3 
Trujilto, Cot6n 5 0,3 
Ocotepeque 3 0,2 
San Lorenzo, V,) te 2 0,1 
Grac ias 2 0,1
 

......... 
 ............................................ 
.......
 
TOTAL 1,823 
 100
 

. .. . . ...................................................
 

FUENTE: Colegio de Abogados. 

Los abogados entrevistados lievaban poco tiempo promedio
ejerciendo la profesion (9 afios). Muchos de ellos atn no son 
abogados (el 52% de los entrevistados), aunque todos se habian 
graduado en Derecho. 

1.3.3. Practica profesional. 

La libre octip:tcin es Ia que predomina puesto que Un 54,3%
de los abogados Irabaja por cuenta propia. Se dedica 
exclusivamente a la administracion publica el 7.5"( y a la empresa
privada el 2,4',.. Sin embargo. ei 22,8% de los abogados compalten 
su tiempo profesional entre el Estado y el trabaio por cuenta 
propia y un 11,4"o lo hacen con la empresa privada. 

Segun la encuesta, el 85,4% de los abogados se dedica a 
litigar. Los tribunales o instancias donde lo hacen mis 
frecuentemente son los siguientes: juzgados de letras (47,5%), 
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cortes de apelaciones (21,5%), secretarias de Estado (19,2%),juzgados de paz (8,8%), Corte Suprema (2,3%), juzgados de policia
(0,5%) y juzgados militares (0,2%). 

Los casos mas frecuentes de que conocen los abogados son las
demandas de divorcio (13,3%) y de alirnentos (9,6%). Los casos mis 

sus soncostosos para clientes los de divorcio, herencias y
homicidios. 

Los clientes mas importantes son, segun la encuesta: 
empresarios (29,3%), profesionales (20,4%), obreros y operarios
(19,5%), agricultores y ganaderos (12,2%); empleados publicos 
(7,0%). 

Los honorarios de los abogados litigantes se encuentran
regulados por la Ley del Arancel Judicial, Notarial y
Administrativo. Esta ley sustituye tacitarnente el articulo 248 de
la Ley de Organizacion y Atribuciones de los Tribunales la cual 
contempla que los honorarios de los abogados podran ser
impugnados por excesivos, por Io cual puede el juez reformarlos 
en los terminos que considere justos. En todo caso, en la 
practica no es de rigurosa observancia. 

En la encuesta nacional, se le pregunto a poblaci6nla si
habia utilizado un abogado para resolver algun problema legal en
el Ultirno afio. El 11,6% respondi0 afirmativamente. Los casos de 
mayor utilizacion fueron: escrituras de propiedad inmueble
(25,0%), asuntos familiares (25,0%), asuntos comerciales y
negocios (13,9%), dernandas penales (9,7%), d.fensa penal (6,9%),
asuntos laborales (5,6%); otros (7,0%). En encuestala nacional

al preguntar a todos los informantes sobre los asuntos en que

consideraban 
 necesario utilizar un abogado, los clasificaron de
la siguiente forma: asantos civiles (26,4%), defensa penal

(17,6%), escritura de propiedad inmueble (17,5%), demanda penal

(13,1%), asuntos farniliares (6,7%); otros (12,3'). 

1.4. Percepci6n sobre los abogados. 

En la encuesta nacional, la poblaci,5n clasific6 la profesi6n
de abogado en quinto lugar -ntre una serie de profesiones. siendo 
precedida por las de medico, diputado, militar y sacerdote. 

Con respecto a los honorarios profesionales de los abogados,
del 11,6% de ]a poblacion entrevistada que recurri6 a los
servicios de un profesional del Derecho, el 48,5% piensa que los
honorarios de los abogados son altos o muy altos, mientras que 
una mayoria significativa de los funcionarios judiciales los
considera normales (el 37% de los magistrados, el 58,1% de los
jueces de letras, el 44,8% de los jueces de paz v el 68,8% de los 
fiscales. El 57% de los reos los estiman caros o muy caros. 

En conjunto, 66% los abogados opinael de que el ejercicio
de la profesion ha sido positivo, en tanto que cumplen una 
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funci6n social ayudando a resolver los problemas que les 
presentan sus clientes. 

El cuadro No. 17 muestra las respuestas obtenidas en todas 
las encuestas cuando se le pregunto a los magistrados, jueces de 
letras, jueces de paz, abogados, fiscales y procuradores sobre su 
satisfacci6n con el trabajo realizado por los profesionales en 
Derecho. En general, este cuadro muestra una opinion bastante 
positiva acerca de la profesion, especialmente por parte de los 
jueces. 

CUADRO No. 17 

Satisfaccin de rnaistrados. iueces de lItra. itueces de paz,aRogaclos, fiscales v pr(:Luradores con el trabajde los 
profesi~nales en Derecho ( 146) 

- en porcentaJes 

...............................................................
 

Satisfacci6n Mag. J.Letr. J.Paz Fiscal Proc. Abog.
 

. . . . . .....................................................
 

Satisfecho 59,3 61,3 71,4 59,4 27,5 27,6
 
Pacc, satisf. 37,0 35,5 22,9 34,4 
 55,1 45,3
 
Insatisfecho 3,7 3,2 1,9 3,1 
 14,5 21,7
 
NS/NR 3,8 3,1 2,9 
 5,5
 
.. ... .....................................................
 

Los reos entrevistados que manifestaron haber tenido defensa 
legal se declararon en general satisfechos de los servicios 
recibidos (48,5%), aunclue un 12,6% estaban poco satisfechos y un 
36.3% insatisfechos. 

2. Los defensores pfiblicos y los consullorios juridicos. 

Los defensores publicos \' los consultorios juridicos son dos 
instituciones creadas con el objeto de velar por los intereses de 
las personas de escasos recursos, asi conoc tambien por los 
menores de edad e incapaces. 

Por tradici6n. todas las constituciones hondurefras 
anteriores, asi coma Ia 'igente, consideran al Estado como una 
institucion responsable de la defensa de la libertad indi\ idual y
dern,-is derechos de los ciudadanos. En este sistema judicial, las 
dos instituciones se encuentran completamente separadas y 
reguladas por normas diferentes. 

2.1. Normativa juridica y funciones. 

Segun el Codigo de Procedirnientos Penales, los nombrarnientos 

99 



de los defensores publicos son efectuados por los tribunales. Con
base en el procedimiento declarativo de pobreza, se procede a
nombrar un abogado o procurador para la defensa, sin ]a
obligacion de pagftrsele honorarios. 

Los que son declarados pobres gozaran de los siguientes
beneficios: usar para su defensa papel comun o de oficio; la 
exencion del pago de toda clase de derechos a loq auxiliares y
subalternos de los tribunales y juzgados en que se ventile el 
caso; que se cursen y cumplimenten de oficio los exhortos v demis 
despachos que se debieran expedir a su instancia. 

El Cbdigo de Etica del Profesional del Derecho determina que 
es un deber ineludible del al'ogado defender a las personas
pobres, por designacion de oficio o por disposici6n del Colegio.
En caso de incumplimiento de este deber, el abogado incurrir, en 
falta grave contra el prestigio moral de la profesidn. 

Segun la Ley de Jurisdicci6n de Menores, la repiesentaci6n
de los menores, para su defensa N proteccion, estara a cargo de 
los procuradores especiales, los cuales son nombrados 
directamente por 1a Corte Suprema de Justicia. 

En lo que atafie a los consultorios juridicos, Lin organismo
creado para prestar un servicio social gratuito de consulta y
procuraci6n judicial, es el Consultorio Juridico de la Facultad 
de Ciencias Juridicas v Sociales. creado hace 10 afios., cuyo
fundamento legal esta plasmado en los articulos 4o., 41 v 79 de 
]a Lev Organica de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Honduras. 
Tambien existe una organizaci6n semejante en la USPS. 

El Consultorio de ]a UNAII esti integrado por estudiantes de 
ultimo afo de Ia Facultad. los cuales hacen su practica judicial
obligatoria como requisito previo para Ia obtencion del titulo. 

Esta regido por un Director, quien debe ser abogado
colegiado; un asistente, tambien abogado colegiado; doce 
estudiantes de Ultimo afio y personal de secretaria. nombrados por
la Junta Directiva de la Facultad de Derecho a propuesta de la 
Asociaci6n de Estudiantes de Derecho. Sus atribuciones son: 
atender a las personas que solicitan sus servicios, determinar si 
son merecedoras del ser\icio gratuito, designar al alunino que se 
hara cargo del caso v llevar un registro de sus miembros y de los 
trabaios distribuidos. 

Cabe mencionar por ultimo Ia existencia coe una procuraduria
publica, denominada Procuraduria .Metropolitana de los Pobres, la 
cual presta sus servicios en forma gratuita a personas de escasos 
recursos economicos. Es de creacion reciente (Acuerdo Nirmero 499 
del 22 de agosto de 1984). Depende directamente del Concejo
Metropolitano del Distrito Central. y se ampara en el articulo 
83 de la Constitucion Politica. 
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La Procuraduria de los Pobres, dentro de la escala 
administrativa, tiene categoria de departamento, a laadscrito 

Presidencia de la Corporacion Municipal.
 

Esta Consultoria Juridica gestiona asuntos de tipo
ad ninistrativo, contencioso- administ r:ti o, civil, inqu ili nato,
juisdiccion de menores, estatuto familiar y penal, en que los 
beneficia-ios tengan un interes relevante a juicio del Distrito 
Central, ante los poderes del Estado y ante las entidades de 
interes publico. Igualmente esta ha:litada para gestiones en 
favor de los beneficiarios, incluso para impugnar y recurrir 
contra decisiones de la propia corporacidn municipal. 

Debe estar compuesta por un abogado de reconocida 
honorabilidad N capacidad, un asistente licenciado en Derecho y
los traajadores sociales que se consideren necesarios, asi corno 
estudiantes de Derecho facultados para ejercer Ia procuraci6n v 
aquellos de Trabajo Social que esten realizando su practica para
]a obtenci~n dt I respectivo titulo, ademis, el personal 
administrativo requei ido. 

Los servicios personales que presta son gratuitos, con Ia 
salvedad de que los gastos reales en qcle se incurra con moti o de 
las gestiones estin a cargo de los beneficiarios. 

2.2. Funcionamiento. 

Aunque la Constituci6n garantiza a todos los acusados el 
derecho de defensa gratuita esto no se cumple a cabalidad; entre 
otras razones, porque solo se da en el momento del plenario. 

Al preguntar a los internos quien llev6 su defensa penal, 
encontramos que el 31,5( no 'u\Vo defensor, el ?,7, ,", utiliz6 los
servicius de un abogado privado y el 17,8% tuvo un defensor de 
oficio. De las personas que no tuvieron abogado, la mayoria
(86,4',.) no lo tuvo por falta de recursos econ6rnicos. Al 
considerar estas cifras v combinarlas con las de la pregunta
anterior se podria asumir que mayoria de las personasIa acusadas 
por delitos (52%) tendran que utilizar los servicios de un 
abogado de oficio. 

Las principales actividades desarrolladas por el Consultorio 
Juridico de la UNAI-. son en matc ria penal, laboral. 
administrativa e especialmente deinquilinato. jurisdiccibn 
\oluntaria. El cuadro No. 18 presenta las actividades realizadas 
por el Consultorio Juridico durante los afios 1983-1986. 

Corno puede verse, los dos tiltirnos afios se caracterizan por 
un descenso importante de los casos penales tratados por este 
consultorio, fen6meno que tambien se observa en materia laboral y 
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CUADRO 	No. 18 

Activ\idades realizada, por el Consultorio 
Juridico Gratuito de Ia ,,NAH segtn materia por aios 1983-1986 

...................... 
 .......................................
 

Aihos 
Materia 
 1983 1984 1985 L986
 
.. . ... ....................................................
 

civil 
 3.95Z 4.295 4.515 
 3.208
 
Criminal 
 1.614 2.479 265 212

LaboraL 
 915 1.219 452 50
 
Administrativa 
 17 1.634 66 21
 
Inquilinato 
 13 	 1
 
Consultas 	varias 
 28.000
 
. ... .. 
 ....................................................
 

FUENTE: 	 elaborado a partir de los datos del Consultorio Juridico 
de ]a UNAH. 

administrativa. No se tienen datos sobre el significado de las 
28.000 consultas varias Ilevadas a cabo en 1985. 

Finalmente, en que refiere laslo se a actividades 
realizadas por ]a Procuraduria de los Pobres durante el afio de 
1986, segun su,; archivos, fueron las siguientes: 

Diligencias % 

Materia civil 	 619 64.0 
admiiiistrativa 332 34.3 
penal 14 1.5 
laboral 2 0.2 

TOTAL 	 967 100.0 

De los anteriores resultados se desprende qu'e el mayor
volumen de trabajo se presenta en materia civil, seguida de la 
administrativa. penal v laboral. 

2.3. Percepcion sobre los defensores de oficio. 

Cuando se compara el grado de satisfaccion de los reos con 
la labor de su defensor, se encuentra una gran diferencia entre 
los clue utilizaron un defesor privado y los que tuvieron que
recurrir a defensor oficio. cuadro 19 estaun de El No. indica 
diferencla. 
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CUADRO No. 19 

Grado d? satisfaccipn de los reos con su defensor segtln 
fuera de oficio p privado (1986) 

- en porcentajes 

................................................................
 

Satisfacci6n 
 Defensor Defensor
 

privado de oficio
 
........ 
 .....................................................
 

Mov sotisfecho 
 6 3
 
Satisfecho 
 46 35
 
Poco satisfp:;o 10 21
 

Insatisfecho 
 27 
 29
 
Muy infntisfecho 
 9 10
 
NS/NR 2 2
 

Las causas sefialadas por los internos para sentirse de poco
satisfechos a rnuy insatisfechos con la labor de su defensor son, 
en primer lugar, la ausencia de una defensa real o efectiva, 
expresada en que "nunca le visit0 abogado", "el abogadoel no 
pudo Ilevar el caso" o "nunca se presento". Dihas causas fueron 
sefialadas por un 33% de los in:ernos. 

En segundo lugar. con un 30%), hay, una expectativa no 
satisfecha con respecto a 1o que le pudo ayudar el abogado, dado 
que considera que este "no le ayudO todo lo posible" o "que no !e 
informo debidamente sobre su situacibn en el proceso". 

En tercer lugar, s- denota un sentimiento de haber sido 
engafiados por el abogado. to que se refleja en respuestas como 
"le miente mucho" y "le quito el dinero". Estas causas 
representan el 21%. 

Las dernns causas de insatisfaccion representan en su 
conjunto unicaniente un 16% de ia opinion de ios internos que
dernostraron su inconformidad con la actuacidn de su defensor. 

La carencia de un sei~icio real de defensores publicos es un 
impedimento mayor para el logro de un sistema de justicia 
eficiente N justo. 
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D. Los Tribunales. 

La funci6n jurisdiccional -darle soluci6n definitiva en 
derecho a los conflictos planteados entre las personas naturales 
y juridicas- 'acumple ]a Corte Suprema de Justicia y los demas 
tribunales N juzgados dependientes de ella que estipula ]a 1ev. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y materia ya
indicadas de este estudio, se analizari unicamente en detalle ]a 
jurisdiccion 1,enal ordinaria. 

Entre las jurisdicciones con fuerte incidencia penal, merece 
mencionarse en primer lugar ]a Juri.sdicciinTutelar de Mcnores. 

Segtbn el articulo 120 de la Constituci6n de ]a Repu~blica,
"los menores de eclad, deficientes fisica o mentalmente, los de 
conducta irregular, los huerfanos y los abandonados, estan 
sornetidos a una legislacidn especial de rehabilitacicm,
vigilancia v protecci6n segun el caso". Por otra parte, el 
articulo 122 determina que Ia ley establecera la jurisdicci6n y
los tribun-les especiales que conoceran de los asguntos de familia 
v de menores. 

Esta lev se aplica a los mavores de 12 atios y menores de 
18, por cualquiera de los hechos que las leyes penales califican 
como delitos o faltas. Tarnbien se aplicard con finalidad 
protectora a las siguientes personas: menores de 12 afios de 
conducta irregular; quienes haber cometido infracci6na sin legal 
se encuenlren material y moralmente abandonados o sean victimas 
de la explotacidn o sevicia de sus padres. tutores o curadores y 
a los que en cualquier forma se encuentren en situaci6n irregular 
(articulo 1). 

En el articulo 3, Ia ley citada indica que habra dos
juzgados de menores, en Tegucigalpa v en San Pedro Sula 
respectivamente, con jurisdiccion territorial en los 
Departamentos de Francisco Morazan v Cortes, respecti amente. La
Corte Supremna esta fa.ultada para a creacion de otros juzgados
de letras de menores v determinar su jurisdiccion territorial. 
Los jueces de menores son de libre nombramiento v remocion por la 
Corte Suprema .'e Justicia. Naturalmente en donde no existan 
juzgados de letra.i de menores. los de letras departamentales o 
seccionales actuaran como tales v se sujetar in a Ia le\ especial. 

Los requisitos para ser Juez de Menores son: ser abogado,
hondurefio y mayor de 25 afios; gozar de solvencia moral reconocida 
N acreditar haber hecho estudios sobre derechos menores.de En su 
defecto, se podran nombrar jueces de letras de menores a abogados 
mavores de 30 afios (articulh 6). 

La competencia de estos juzgados est regulada en el 
articulo 7 de ]a ley citada y de su texto se desprende su funci6n 
altamente proteccionista. La representacion de los menores para 
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su defensa y protecci6n estar6 a cargo de procuradores
especiales, nombrados por ]a Corte Suprema. Donde no hayan
procuradores especiales, los fiscales de los juzgados letrasde 
departamentales o seccionales desempefiarin tales funciones, o 
bien los procuradores que Ia propia Corte Suprema estime 
conveniente nombrar (articulos 21 N,22). 

La Juri.sdicci6n Mililar presenta asimismo aspectos penales.
En, efecto, Ia Constituci6n reconoce el fuero de guerra para los 
delitos y faltas de orden militar (articulo 90, par.2o). Por otra 
parte, su articulo 275 sefiala que una ley especial regulara el
funcionamiento de los tribunales militares. seEstos rigen
actualn -nte por Ia le, Contitutiva de las Fuerzas Armadas de 5
de julio de 1984 (art-. ulor 235-244). Cuando en un delito o falta 
de orden militar estu iere implicado un civil o un militar de 
baja, conocera del caso Ia autoridad competente del fuero comrin. 

En materia no penal. Ia Constitucibn ordena la creaci6n de 
]a ,luri.,d i , d ' In (',itt '-cioo-(;dm inis/r(/dc, (articulo 318), 
cuya finalidad Ia ofrecer los unes de a particulares recurso 
contra los abusos o malas praz.ticas de la administracion. La ley
establece la competencia de Ins tribunales de materi.Ia asi 
como su organ zau'ion y funcionamicnto 

La Jirisdiccipn Es recial (iCl Traazjo tiene por objeto
resolver todas las controvu.rsias juridicas que se originen en las
relaciones entre patronos v trabajadores (articulo 134 de Ia
Constituci6n). para Io cual se han creado juzgados de letras y
cortes de apelaciones de trabajo. La ley establecera las normas 
correspondientes a dichas iurisdicciones; se trata sobre todo del
C6digo de Trabajo y de Ia Lev de Organizacion v Atribuciones de 
los Tribunales. 

La Coi;-:itucion de la Republica no hace alusion a una 
JuriSdjc'cion Epccia/ .1c,,raria. 

Se examinara seguidamente v con mayor detenimiento Ia 
jurisdiccion penal ordinaria. 

I. Norrnaliva juridica. 

Para considerar el orden juridico que regula ]a organizaci6n
de los tr;'unailes v .iuzgados de Ia Republica, deben tomarse en
consideracion las siguientes normas, las cuales presentan
orden decreciente de imporiancia. 

se por 

1.1. La Constitucon de ]a Republica establecc que Ia
potestad de impartir justicia emana del pueblo v se administra 
graluitarnente, en nonibre del Estado, por magistrados v jueces
independientes (aricvlo 303). Asimismo, Ia Lev Fundamental de Ia 
Repfiblicj garantza a los habitantes de Ia naci6n el libre acceso 
a los tribunales (bajo este concepto quedan comprendidos los
juzgados) para ejercitar sus acciones en Ia forma que sefialan las 
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leyes (articulo 82). Por otra parte establece que nadie puede ser 
juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades,
derechos y garantias que la ley establece (articulo 90 pfrrafo
primero) y ademas impone el derecho a ser oido, cuando en el 
articulo 94, dice: "A nadie se impondr, pena alguna sin haber 
sido oido , vencido en juicio, y sin que le hava <!do impuesta 
por resolucion ejettoriada (es decir firrne o de :. haber lugar a 
ningun recurso en contra de la misma) *.' juez o autoridad 
competente. En los casos de aprernio y otras medidas de igual
naturaleza en materia ciil o laboral, asi coma en los de multa o 
arresto en materia de policia, siempie debera ser oido el 
afectado". Por otra parte, ninguna persova sera sancionada con 
penas no esthIlecidas prc'i:amente en Ia ley, ni podr i ser juzgada 
otra vez por los mimos he,:hos punibles que moti\arun anteriores 
enjuiciamientos (articulc 95). 

Por otra parte, los articulos 303 al 320, del Capitulo XII,
"Del Poder Judicial", Titulo V, "De los Poderes del Estado", de 
Ia Constitucion \ igente constituven el conjunto de normas 
fundamentales y supremas aplicables a ]a oiganizacion de !os 
tribunales y juzigados. 

1.2. La Lev de Oiganizaiion y Atribuciones de los Tribunales 
de 1906 establece que los juzgados y tribunaies son competentes 
para conocer de todos los asuntos judiciales pronovidos o que se 
promuean en la Republica, sin perjuicio de las excepciones
contempladas en la Constitucibn (articulo 4). Asimismo, ellos 
podran ejercer su jurisdiccion er! los asuntos y dentro del 
territorio que les hubieren designado las loves, lo cual no 
impide que en los asuntos de que conocen puedan dictar 
proidcncias que hayan de lle'arse a efecto en otro territorio 
(articulo 6). En su articulo I sefi)la: "La facultad de juzgar y
ejecutar Io j uzgado pertenece exclusi amente a los juzgados y
tribunales do jIusricia", norma en coir ,pondencia con el aiticulo 
314 de Ia Constitucion, segun el cual es facultad prihativa de 
los tribunales de justicia juzgar y ejecutai 1 juzgado. 

1.3. El Reglamento Interno de -i Corte Suprema de Justicia,
publicado en La GC'Lc'i Numero 24960. fecha 30 de dede junio 
1986, ernitido por la propia Corte Suprema, por Ia facultad que
le asigna la Constitucion do la Reprublica (articula 319 numeral I 
de la Constitucion). 

1.4. La Ley de la Carrera Judicial, emitida mediante el 
Decreto No. 953 d Ia Junta Militar do Gobierno, de fecha 18 de 
junio de 1980 y publicada en La Gacc'a el dia 30 de junia de 
1980.
 

2. Estructura ), funcioc.%. 

La funcibn primordial de los juzgados y tribunales consiste 
en administrar justicia gratuitrrnente en nombre del Estado. Por 
otra parte, ]a Ley Organi,:a de los Tribunales es explicita al 
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manifestar que ia autoridad judicial en el ejercicio de sus
funciones es independiente de toda otra autoridad (articulo 14).
Pero los inferiores estin obligados a acatar y cumplir las 
decisiones que dicten sus superiores jerarquicos al revocar o
reformar, en virtud de recursos legales. las resoluciones 
proferidas por aquellos". De ese mode,. entre magistrados y
jueces no e\iste un orden jerarquico administratixo o de 
obediencia por rango, sino mas ien jer:irquia deuna caracter"procesal", Ia a di rectaobed ienc es respecto a ]a
Constituc;-n v las leyes. El Poder Judicial lo integran: la 
Corte Suprena de Just Icia, las cortes de apelaciones, los 
Juzgados de letras y de pa, (,eanse el organiprama No. 6 y el 
i,,pa No. 2). 

2.1. Corte Suprerna de Justicia. 

La Corte Suprema de Justicia esta compuesta por nueve 
magistrados propietarios v por siete suplentes, y esta dividida 
en tres salas (cixil, penal y laboral ), integradas cada una por
tres magitrados. Tiene su la capital desede en lIa Repuhl ica. 

En Ia estructura .,rv an i-atix a Po derdCl Judicial.
t(, das las u nida dcs d- p end. n era rq u ica \ directa mente de la 
Presidencia o de Ia (orte en Plno. Aunque en el organigrama 
aparecen consignadas unas dependiendo de otras, dependenciaesta 
unicamente se da en el caso de los juzgados de paz con respecto a
los de letras. La ditribucion que aparece en el organigr ama No. 
6, especialmente en lo que se refiere a las cortes de
apelaciones v los juzgad,:os, sigiiifica la jurisdiccion que las 
cortes de apelaciones tienen con respecto los juzgadosa de
letras. La unica relacion que se da entre los juzgados de letras 
v las cortes de apelaiones corsite en que estas juramentotoman 

a los jueces de letras.
 

La Corte Suprema ijene las air]huciones siguientes:
aprobar su reglamento interior: conocer de los delitos oficiales 
y comunes de los altos funcionarios de Ia republica cuando el 
Congreso Nacional los haya declarado con lugar a fOrmacion de 
causa; conocer en segunda instancia ce los asuntos qu<. las cortes 
de apelaciones hayan conocido en primera instancia; declarar que
ha o no lugar a formaci6n de causa c,.ntra los funcionarios v 
empleados que lIa lev determine, conocer de las causas de
extradicci(en v CX las demas que deban juzgarse conforme al
Derecho Internacional; conocer de los recursos de casaci6n, 
amparo v revision de causas falladas, de conformidad con la le\;
nombrar los magistrados, jueces, fiscales x demis funcionarios y
empleados conforme con Ia 1ey admitir o no suy renuncia v
conceder licencia tanto a 6stos como a sus propios miembros;
declarar la inconstitucionalidad de las leyes en Ia forma v casos
prexistos en la Constitucion; elaborar el Proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial y rernitirlo al Poder Ejecutivo 
para su inclusi6n en el Presupuesto General de Ingresos \ 
I-gresos, cuva aprobacion o modificaciones queda bajo la potestad 

107
 



Organigrama 
No. 6 

EL PODF-R JUDICIAL 

LIE J.USTICIAFccflTE SUFPCIA 


!E 1 

CO[-LLALrPLI 
 C LIII7 

C ,'F, ES P F 

AFEIAC I CNES 

JU12. IFI PAS 1 49 ) 
-Civil(5)
 
-Crlminal (6)
 
-MenoCres(2) 
-Inguilinato2)
 
-Ti abaJo( 6 ) 
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del Congreso Nacional; nombrar al Pagador Especial del Poder
Judicial; todas aquellas que la Constituci6n y las leyes le 
conf ieran. 

2.2.Cortes de Apelaciones. 

El Poder Judicial cuenta con ocho cortes de apelaciones,
integradas cada una por tres magistrados propietarios v dos
suplentes, nombrados por ]a Corte Suprema. Tales cortes est'n
distribuidas asi: tres Tegucigalpa, en San Pedroen dos Sula, una 
en ]a Ceiba, una en Comavagua y una en Santa Barbara. 

Sus jurisdicciones son las siguientes: 

- La Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa tiene
jurisdicci6n en el Departamento de Francisco Morazan v conoce de
las materias civil, criminal, mercantil, amparos y habeas corpus. 

- La Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, con
jurisdicci6n en los Departamentos de Choluteca, El Paraiso,
Olancho N Valle conoce de las mismas materias que la Corte 
anterior. 

- La Corte de Apelaciones del Tralh'ajo de Tepucigalpa, con
jurisdic,:ion en los Departamentos de Francisco Nlorazfn,

Choluteca, El Paraiso, Olancho v Valle 
 conoce solamente de la 
materia laboral. 

- La Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, con 
jurisdicci6n en el Departamento de Cortes, conoce de los amparos,
habeas corpus v de todas las materias, excepci6n hecha de lo 
laboral. 

- La Corte de Apelacione, del Trabajo de San Pedro Sula, con
jurisdiccion en el Departamento de Cort.:s conoce solamente de la 
materia laboral. 

- La Corte de Apelaciones de la Ceiba, con jurisdiccion en
los Departamentos de Atlantida. Colon, Gracias a Dios, Islas de 
la Bahia v Yoro conoce de todas las materias. 

- La Corte de Apelaciones de Comayagua. con jurisdicci6n en 

los Departar-entos de Coma.vagua, Intibuc,'i v la Paz conoce de todas 
las materias. 

- La Corte de Apelaciones de Santa B1irbara con jurisdicci6n 
en los Departamentos de Santa Barbara. Copan. Lempi-a N' 
Ocotepeque conoce de todas las materias. 

Las cortes de apelaciones conocen en segunda instancia de
las causas seguidas en primera instancia por los juzgados de
letras. Pueden conocer de los asuntos extradici6n y dem s que 
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deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional; y de las 
acusaciones que se entablaren contra uno maso miembros de las 
cortes de apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad 
criminal. 

2.3. Juzgados de Letras. 

El Poder Judicial cuenta con 49 juzgados de letras,
distribuidos asi: de civil, de criminal; de5 lo 6 Jo 2 menores;
2 de inquilinato; 6 del trabajo; 15 departamentales y 13 
seccionales. La ubicacion de estos juzgados por departamentos se 
presentan en el cuadro No. 20. Estos juzgados conocen en segunda
instancia de las causas tratadas en prirnera instancia por los 
juzgados de paz. 

2.4. Juzgados de Paz. 

El Poder Judicial cuenta con un total de 317 juzgados de 
paz, distribuidos entre los 283 municipios que tiene el pais.
Existen tres tipos de juzgados de paz: de lo civil, de Jo 
criminal y de paz; este ultimo tiene el caricter de mixto, ya
que conoce de las dos materias. La distribuc.ion de los juzgados 
es asi: 31 de paz de Jo cix\il. 31 de paz de lo criminal y 255 de 
paz (\-ease cuadro No. 21 ). 

Los articulos 16 N' 38 de Ia Ley de Organizaci6n y
Atribuciones de los Tribunales establecen la obligaci6n de crear 
un juzgado de pa en cada cabecera municipal cuyo termino no 
exceda de 4.000 habitantes. Cuando la poblacibn exceda el nOmero 
de habitantes sefialado, habra dos jue7es de paz propietarios y
dos suplentes tambien habra este mismo numero en las cabeceras 
departamtentales. El articulo 38 establece que en cada cabecera de
departamento o seccion habri uno o nias jueces de letras por 
departamentos. 

Los jueces de paz conocen en primera instancia de las causas 
criminales por faltas N en ausencia de los jueces de letras 
conoce del sumario por los delitos. 

Segcin Ia Lev d Organizacibn y Atribucione, de los 
Trihunales, a ellos corresprinde, con las mismas atribuciones que
los jueces de letras, conocer en juicio verbal de los pleitos
civiles cuvo valor no exceda de diez lempiras. Las sentencias en 
asuntos de esta cuantia seran inapelables (configura una "Cnica" 
instancia). Los alcaldes auxiliares conoceran tambien, lascon 
mismas competencias que los jueces de p.,z, de las primeras
diligencias en las causas criminales. Tales diligencias
refierense a consignar las pruebas del delitu que puedan
desaparecer, recoger poner custodia conduzcav en cuanto a su 
comprobaci6n y a la identificaci6n del delincuente, y detener en 

111
 



CUADRO No. 20 

Distribuci6n de 	los iuznados de letras segXn Devartamentos,
 
vor tiDo de comDetencia (1985)
 

....... ........... .............................. 
.. ........ 
DEPARTA- Inqui• Depa- Sec-
MENTOS Civil Crim. Menores Linato Trabajo tament. cion. T. 
....... ..................................................... ..
 
At Iant ida 
 1 2 3
 
Col6n 
 1 1
 
Comayagua 
 1 1 2
 
Cop~in 2 2
 
Cort6s 2 2 1 1 3 
 1 10
 
Choltuteca 
 2 2
 
El Parafso 
 2 2
 
Francisco
 
Moraz6n 3 4 1 
 1 2 11
 
Gracias
 
a Dios 
 1 1
 

Inti buca 
 1 1
 
Islas de
 
[a Bahia 1 1
 

La Paz 
 2 2
 
Lempi ra 
 1 1
 
Ocotepeque 
 1 1
 
OLancho 
 2 2
 
Santa
 
B6rbara 
 2 2
 
Vatle 
 2 2
 
Yoro 3 3 
...... .......................................................
 

TOTAL 
 5 6 2 2 6 15 13 ,.9
 
.......................... .....................................
 

FUENTE: "Diagn6stico Administrativo del Poder Judicial de 
Honduras", Secrelaria Tecnica del Consejo Superior de 
Planificacion Econ6mica, Dic. 1985. 

su caso a los reos presuntos. Los alcaldes fungen como 
receptores en los juzgados de paz, y adenias practican embargos, 
citaciones, requerirnientos y emplazarnientos judiciales. Sus 
actuaciones forman parte del archivo del juzgado (ver articulos 
34, 35, 36 v 37 de )a Ley Orgbnica). 

3. Rcsponsabilidades y controles. 

Sobre las responsabilidades de los funcionarios judiciales, 
el articulo 12 de la Ley de Organizaci6n y Atribuciones de los 
Tribunales indica que sertin responsables por sus actos o 
resoluciones en los casos determinados por las leyes. La ley 
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CUADRO No. 21 

DistribuciOn de los iuzgadoq de Daz 
sepun Departarnento v competencia(1985) 

. ............... .........................................)
 
DEPARTA- Cantidad 
 De Paz de De Paz de De Paz Total
 
MENTOS Municipios to CiviI to Criminal
 

... . . .......................................................
 
-Atlantida 7 
 2 2 5 
 9
 
-CoL6n 9 1 
 1 	 8 
 10
 
•Comayagua 19 1 1 18 
 20
 
-Copan 23 1 
 1 22 24
 
-Cortes 2 
 2 2 
 11 15
 
-Choluteca 6 
 3 3 13 19
 
-El Para"so 
 2 2 16 20
 
-Franc isco
 

Morazan 27 5 
 5 24 34
 

-Gracias a
 
Dios 2 1 
 1 1 3
 

-Intibuca 16 
 1 1 15 17
 
Jslas 
de
 

(a Bahia 4 1 
 1 3 5
 
-La Paz 19 2 
 2 17 21
 
•Lempi ra 27 
 1 1 26 28
 
-Ocotepeque 16 
 1 1 15 17
 
-Otancho 22 
 2 2 
 20 24
 
-Sta Barbara 26 
 1 1 
 25 27
 
-Valle 9 
 1 
 1 8 10
 
-Yoro 11 3 3 
 8 14
 

... .. .......................................................
 
TOTAL 283 
 31 31 
 255 317
 

.. . . . .......................................................
 
FUENTE: 	 "Diagnostico Administrativo del Poder Judicial", 

Secretaria Tecnica de Consejo Superior de 
Pianificacion Economica, Dic. 1985. 

regulara ia responsabilidad civil, penal y administrativa de los 
servidores del Estado (articulcs 323 y 327 de la Constitucion).
Bre\ emente. a manera de il.:r. se presentan las siguientes
figuras de delito: el funcionario judicial que se negare a dar el 
debido cumplhiento a sentencias, decisiones u ordenes de 
autoridad superior dictadas dentro de los lirnites de su 
respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales;
el que dictare o ejecutare resoluciones contrarias a ]a
Conistitucion o a las leves, no ejecutare las leves cuyo
cumplirniento le incumbiere \ el que omitiere, rehusare o 
retardare algun acto de su oficio, con infraccibn del deber de su 
cargo. El juez que aceptare prornesa. dadiva o prestarno para
dictar, dernorar o abstenerse de dictar una resolucion o fallo en 
asunto sornetido a su conociniento; o bien, el funcionario 
judicial miembro de un tribunal, cuando emitiere por cohecho un 
voto contrario a Ia ley, v su Voio no haya concurrido a formar 
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mayoria para ]a sentencia. Esos actos estfn penados por la ley
(articulos 349, 361, 369 y dem.s pertinentes del C6digo Penal). 

Las actuaciones de los funcionarios estan sometidas a una 
serie de mecanismos disiplinarios y procesales a fin de 
garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones. Siguiendo la 
jerarquia en forma ascendente encontramos que los jueces de
letras pueden conocer de las dernandas o acusaciones contra los 
jueces de paz para hacer efectiva civil o cr:minalmente su
responsabilidad oficial. A ellos corresponde inmediatamente 
mantener la disciplina judicial en su despacho y en ]a
demarcaci6n sujeta a su autoridad, N, Ia obsevancia de todas las 
leves relativas a la administraciOn de justicia. Podran al 
efecto imponer amonestaci6n verbal, censura por escrito multao 

que no exceda de diez lempiras (articulo 44 de la Ley Organica).
Para los fines del referido articulo 44, los jueces de letras,
siempre que Io estimaren conveniente, \ con previo acuerdo de ]a
Corte de Apelaciones de que dependieren, o cuando esta loordenare, visitaran los juzgados de paz de su jurisdiccidn. Si el 
juez visitador dependiere de dos cortes de apelaciones consultari 
con la Corte de Io Civil, la cual dar aviso a ]a Corte de Io 
Criminal. Siendo encargados de mantener la disciplina judicial,
los jueces de letras deberan \igilar ]a concucta ministerial de 
los notarios de jueces que ejerzanv los funciones notariales,
siempre dentro de su jurisdiccion. Fn el caso de encontrar faltas 
o abusos de esos funcionarios que no tuvieren sefialada pena,
podra, corregirlos discrecionalmente, por medio de censura por
escrito, multa no mayor de diez lempiras o suspensi6n que no
 
exceda de diez dias (articulos 44, 45, 46 de la LOAT).
 

Para procurar la mnis pronta ,'cumplida administraci6n de 
justicia, las cortes de apelaciones. por medio de uno de sus 
magistrados, cuando lo estimare y de acueido con ]a Corte Suprema 
o si esta Io ordena, visitaran los iuzgados de letras de su

jurisdiccion, y 
pod ran imponer las m ismas correcciones 
disciplinarias que Corte, las dela o sea, penas amonestaci6n 
verbal, censura por escrito o multa que no exceda de veinte
lempiras. A las cortes de apelaciones corresponde inmediatamente 
mantener la disciplina judicial en su despacho v en ]a
demarcaci6n sujeta a su autoridad, en aplicacion de todas las 
leves relativas a ]a administraci6n de justicia. Asimismo. 
conoceran de las quejas contra los jueces de letras por faltas 

ejercicio de sus de las ven el funciones, v demandas acusaciones 
contra esos jueces para hacer efectiva civil o criminalmente su
responsabilidad oficial (articulos 55, 56, 57, 58 y 59 de ]a 
LOAT). 

Con respecto a la Corte Suprena de Justicia, esta puede 
conocer de las acusaciones o dernandas que se entablaren contra 

miembros deuno o ris ]a misma Corte o de las cortes de 
apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad criminal o
civil. Esta disposicibn es aplicable al conc-'imiento de los
delitos oficiales v comunes de los altos funcionarios del Estado. 
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Para corregir las faltas de obediencia y respeto, tiene las
mismas facultades de las cortes de apelaciones, pudiendo extender 
Ia multa hasta treinta lempiras N'el arresto hasta por treinta 
dias. 

Para Ia mejor administracion de justicia, la Corte Suprema
podrA dictar autos acordados, quE son disposiciones
reglamentaria.; de caricter general encaminadas al cumplimiento 
exacto de las disposiciones legales vigentes en materia de
justicia. Los autos acordados son disciplinarios, y pueden llevar 
como sancion correccional multa que no exceda de treinta lempiras 
(ver articulos 81, 83 v 84 de la LOAT). 

Por supuesto, la descripcion anterior se refiere al control 
puramente formal sobre los tribunales. Desafortunadamente, no se 
tienen datos para evaluar el control real. 

4. 	 Efectividad de la distribuci~in terrilorial ),pro),ecciones 
fuluras. 

Se 	 puede apreciar que, desde el punto de \ista del espacio
geografico, los tribunales de Ia republica tienen una alta 
concentracion. En de 8 deefecto, las cortes apelaciones, 3 estzin 
en Tegucigalpa v 2 en San Pedro Sula, (Cortes), Ia segunda ciudad 
en imprtancia del pais. Consecuentemente, 21 juzgados de letras 
de un total de 49 estin concentrados en ambas ciudades, 
equivalentes al 42,9% del total nacional. 

Desde el punto de vista de las materias especializadas que
 
se atienden mediante los tribunales, en estas dos ciudades se
 
concentran 5 de 6 juzgados 
 de letras del trabajo, los 2 juzgados

de letras de incuilinato: lo,;2 ju7g,00- de letras de 
 menores;
los 	 5 juzgados dce letras de lo ciil; y los 6 juzgados de

letras de Io criminal. Los demas departamentos v municipios
 
cuentan con tribunales que cono-:en de todas las materias.
 

Por otra parte. la Corte Segunda de Apelaciones, con sede en 
Tegucigalpa. tiene su jurisdiccion cn cuatro departamentos:
Choluteca, El Paraiso. Olan:ho v Valle. distanciasCubre 	 tan 
lejanas como la existente entre la capital y San Marcos de Colon 
en Choluteca (unos 250 kilometros); o bien, entre Tegucigalpa N'
San Lucas en el Paraiso (unos 250 kms). o entre la capital v San
Esteban en Olancho separados por unos 350 kms. Esta Corte de 
Apelaciones cubre on territorio de 37.345 kilometros cuadrados, 
que son el 331 de todo el pais, y una pvblacion total clue en 1986 
alcanzo los 923.188 habitantes. una densidad poblacional de 25 
habitantes por Kin2. 

Algo seme.rante ocurre con la jurisdiccion de Ia Corte de
Apelaciones de La Ceiba, que cubre 5 departamentos: Atlantida,
Colon, Gracias a Dios. Islas la Bahia v Yoro, sumadosde que
tienen 37.956 Km2. con una poblacion asentada de 815.890 
habitantes con aproximadamente 22 habitantes por Km2. Existen 
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unos 500 kil6metros entre La Ceiba y Puerto Lempira en Gracias a
Dios, a donde s6lo es posible trasladarse, con grandes
dificultades, por mar 
traslado al archipi(lago 
ya que los medios de 

o por avi6n. Tampoco es 
de las Islas de ]a Bahia y 

transporte maritimos v aereos 

expedito el 
tierra firme, 
no estn lo 

suficientemente desarrollados. 

La Corte de Apelaciores de Santa Bjrbara cubre una 
Jurisdiccion mnns pequefia: de 14.288 Knin2, distribuidos en 4
departarnentc,. densamente poblados, ya que en 1986 tenian 800.000 
habitantes con un promedio de 56 habitantes por Kn2. Entre los
municipios de esta jurisdicci6n existen grandes dificultades de
comunic;cion y transporte, principalmente con los municipios de 
Lempira. 

Con esta informacibn actualizada se busca demostrar que ]a
organizacion geografica de los tribunales de la republica estad 
afectando Ia duracion efectia de los procedirmientos de
aplic;ici6n de justicia, la celeridad de Ia administraci6n v ]a
eficiencia con Ciue se resueI\en los juicios, ya que. en 
condiciones normiles de cliniri, medios de transporte N, vias de 
comunicacion. e isten distancia lejanas entre la sede de ciertas 
cortes Jde a pcl;aci,',nc s \ ju~ '1 s de letras. Estas di ficultades 
fisico-espaciales se incrementan notablemente durante los seis 
meses del in\ ierno. 

La distribuciOn geografico-temporal de los tribunales se 
presenta en el cuadro No. 22. Este cuadro incluye la suma de los 
juzgados de letras con los juzgados de paz en cada departamento, 
pero en cifras globales su distribucidn es ]a siguiente: 

1986 1990 

Juzgados de L.etras 49 51 

juzgados de Paz 317 472 

En resumen, teniendo corno factor de medici6n lo establecido 
en la Ley de Organizacion y Atribuciones de los Tribunales de la
Repriblica, dentro de cuatro afios se reclueriran 155 juzgados de 
paz mas, en relacion con los que existen en 1986, debido al 
precimiento poblacional. 

Desde ya se puede apreciar como, por efecto del crecimiento 
poblacional, el Poder Judicial se vera requerido en un plazo
inmediato (4 afios) a incrementar los servicios de los tribunales. 
De otra mraner,,, manteniendo la distribucion geografica de 8 
cortes de apelaciones y 51 juzgados de letras, los requerimientos
podran rebasar la capaidad presenre de la Corte Suprerna. 
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CUADRO No. 22 

Distribuci6n actual de iuzmados v necesidades rara 1990 
sep-On Departamentos 

Distribuci6n Necesidad
 
Departamentos ActuaL 1986 para 1990
 
..................................................
 

Attantida 
 12 17
 
Cot6n 
 11 	 16
 
Comayagua 
 22 35
 
Copan 
 26 40
 
Cort~s 
 25 	 35
 
Choluteca 
 21 32
 
ParAfso 
 22 31
 
Francisco Morazan 
 45 46
 
Gracias a Dios 
 4 5
 
Intibuca 
 18 27
 
IsIas de La Bahia 
 6 6
 
La Paz 
 23 	 30
 
Lempi ra 
 29 44
 
Ocotepeque 
 18 21
 
Otancho 
 26 42
 
Santa Barbara 
 29 52
 
Vatte 
 12 19
 
Yoro 
 17 25
 

................................................
 

T 0 T A L 	 366 523 
................................................
 

FUENTE: 	 elaborado a partir de los datos de 
CONSUPLANE 1985. 

Sin embargo, en una perspectiva de 15 aios, es decir hacia
finales del siglo XX, se puede apreciar la necesidad de revisar 
todo el sistema de distribucion espacial v el andamiaje legal que
1o sustenta, a fin de adarptarlo a Ia nueva realidad (mapa No. 3). 

En efecto, de conformidad con estudios de desarroll,
regional elaborados por la Secretaria de Planificaci6n, en el 
pais habra dos grandes centros urbanos: Tegucigalpa v San Pedro 
Sula con mas de 500.000 habitantes en el aim 2.000. 

Para fines 	 del siglo XX, contar con cinco ciudades con una 
poblacion 	 que fluctuara etre 150.000 y 500.000 habitantes 
(Choluteca, Puerto Cort(s, El Progreso, La Ceiba y Bonito 
Oriental). Seis ciudades alcanzarin una poblacion entre 50.000 
150.000 habitantes: (San Lorenzo, Comavagua, Siguatepeque,

y 

Choloma, Tela v Catacamas). Treinta v un centros urbanos contarin 
con poblaciones que flucturarbn entre 10.000 y 50.000 habitantes, 
que en varias regiones generaran intensas relaciones urbanas, 
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como serd el caso de San Pedro Sula, Puerto Cortes, El Progreso 
como grandes centros urbanos, rodeados y complementados por
Choloma, La Lima, Villa Nueva. Potrerillos, Santa Rita N' Norazin, 
que presentardn un aspecto de multiples interrelaciones 
industriales, agropecuarias, portuarias y productivas en general.
Parecidas interrelaciones estan pre\ istas en el complejo
agroindustrial-portuario del nororiente integrado por La Ceiba,
Bonito Oriental. como grandes centros poblacionales,
complementados por Olanchito, Salba, Tocoa, Trujillo v Puerto 
Castilla. todos ellos ubicados en el Valle del Aguan, la nueva 
frontera agroindustrial del pais. Mas detalles se pueden apreciar 
en el mapa No. 3. 

Es evidente que el Poder Judicial tendra que entrar en un 
proceso de adaptacion. gradual pero progresivo, capaz de suplir
las necesidades de la poblacion que para el aio 2000. es decir,
dentro de 14 afios, se habra incrementado en 2.3 millones de 
habitantes N alcanzara un total de 6.8 millones. 

La.s proyecciones anteriores se ba an er el mantenimiento de 
]a situacion \ de las politicas actuales \ pueden ser alteradas 
cons ideraller ente si se adoptan algunis d las medidas 
preconizadas desde hate unos afios por la doctrina criminologica
internacional, entre ellas. la descriminalizacion, el recurso a 
arbitros o conciliadores, la concesion de un poder disciecional a 
policias y fiscales v otras. 

5. Personal. 

El personal que labora en el Poder Judicial asciende 
aproximadamente a 1.300. Este personal se puede clasificar en 
personal superior, administrati\o v subalterno y de apoyo a las 
tareas de los tribun,!es. El personal superior formado poresta 
los magi,,trados, secretario de la Corte Suprema. jueces y
fiscales, el personal administrativo \ subalterno lo forman el de 
las oficinas administratixas de la Corte Suprema; el personal de 
apoyo lo constituyen los secretarios receptores, (:,;cribientes. 
archi, eros, etc. 

La cantiu,-, de personal superior que pricticamente son los 
administrado:-es de justicia. es la siguiente: en la Corte Suprema
de Just iciL: 9 magistrados propietarios v 7 suplentes: 24magistrados en !as cortes de apelaciones, 4c jueces de letras v 
41 fiscales distribuidos. estos ultinos asi: I en Ia Corte 
Suprema de Justicia, 6 en las cortes de apelaciones, 18 en los 
juzgados de letras seccionales. 5 en los juzgados de lo criminal, 
en los juzgados de Io civil, 2 en los juzgados de menores v 6 en
los juzgados departamentales. El ntinero de jueces de paz es de 
317, distribuidos asi: 31 en juzgados paz de lode civil; 31 en 
juzgados de paz de lo criminal v 255 en juzgados de paz. 
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5.1. Caracteristicas personales. 

Entre los nueve magistrados propietarios con que cuenta la 
Corte Suprema de Justicia e igualmente los suplentes, no existe 
ninguno del sexc femenino. Solamente una vez hubo dos mujeres
integrando el pieno de los magistrados propietarios y fue en la 
administracion anterior. Con respecto a los niagistrados de las 
cortes de apelaciones, que en su totalidad 24, 22 deson ellos 
(92%) son hombres y 2 (8%) son mujeres. 

Los jueces de letras son en total 49, de los cuales 47 (96%) 
son hombres N,2 (41%) son mujeres. 

Con respecto a los jueces de paz, al momento de levantar 
esta informaci6n se encontraban en suspenso 6; en calidad de
interinos 11 hombres II mujer; N, funcionando estaban 299, de los 
cuales 293 (el 98%) son hombres v 6 (2%) son mujeres. 

De lo an:erior se deduce que la participaci6n de las mujeres 
como responsibles de Ia administricion de justicia es minima, y 
su participacin en Poder seel ludicial da principalmente como 
personal de apovo v administrativo, formado en su mayoria por 
mujeres. 

La edad promedio de los magistrados de la Corte Suprema,
oscila entre las 50 y 70 afios, y la de las magistrados de las 
cortes de apelaciones entre 35 y 50 afios. Las edadcs de los 
jueces de se un de en vistaletras torna poco dificil determinar 
de su constante rotacion. Se encuentran jueces desde 30 afios 
hasta aproximadamente 60. 

Respecto a los jueces de paz, el rango de distribuci6n de 
las edades es nris amplio. Algunos de ellos tienen 25 afios y otros 
mas de 60. 

Con la excepcion de los jueces de paz, es requisito el 
abogado ser detitulo de para juez. Sin embargo, las encuestas se 

desprerde que son abogados la totalidad de los magistrados, el
26,7% de los jueces de letras (no obstante, el 96,8% son
graduados en Derecho) y ninguno de los jueces de paz (dos de cada 
tres solo tienen una educacion primaria o menos). 

5.2. Nombramiento y selecci6n. 

5.2.1. Magistrados de la Corte Suprena. 

Corresponde al Congieso Nacional elegir para el periodo
constitucional (4 afios) nueve magistrados propietarios y siete
suplentes de la Corte Suprema de Justicia y suelegir Presidente 
(articulo 205, numeral 9 de la Constitucion). 

Para ser Magistrado de Ia Corte Suprema de Justicia se 
requiere: ser ciudadano en eI ejercicio de sus derechos, 
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hondurefio por nacimiento, abogado de los tribunales de ia 
Reptiblica, colegiado, mayor de 25 afios, del estado ,eglar y haber 
desempefiado los cargos de Juez de Letras o Magistrado de Ia Corte 
de Apelaciones durante 5 aflos por Io menos, o ejercido Ia 
profesicn por 10 afios. 

No pueden ser elegidos magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia los que tengn cualquiera de las inhabilidndcs para ser 
Secretario de Estado y los parientes entre sj en el cuarto grado
de consanguiridad a segundo de afinidaid (articulo 308). 

Al igual (me los Iueces v dem-l ma i.tad. no podran ser 
separados. suspendi.o,, traslad:udus a Ju"'ildos sino por las 
causas \ con las garant.> pre istas en h 1ev (articuLo 309 de
la Constitucio)n). En este cas sr05 aplicales ias normas del 
procedimiento para procesir a los altos funcionarios del Estado, 
a fin de que el Cingreso Nacional. pre\,as tales formalidades,
pueda hacer su declarat,oria (artIculos 1 19 v siguientes del 
Cdigo de Procedimientos Penales). 

Los maulictrados en funciones no pueden ejercer libremente la 
profesiOn del DIrechc, excepto la de do,.ente y de Diplomnitico ad
hoc (art iculo I31 I.idem). 

Mientras los magistrados esten en funciones, no podran
participar por moti,.o alguno en actividades paliticas partidistas
de cualquier excepto su \oto personal.clase. emitir Tampoco
podran sindicalizarse ni declararse en huelga (articulo 311, 
parrafo segundo de la Constitucion). 

Los nagistrados no podran ser ob ,gados a prestar servicio 
militar, ni a concurrir a ejercicios o practicas militares.(art cuLIo 31', den . 

Sce'un las encuestas realizadas en este estudio., el 79,5% de 
los abogidos, el 44.4" de los mag is trados de las cortes de 
apelaciones. el 294 de los jueces ie letras, el 7,6% de los 
jueces de paz. el 18,8" de los fiscales v el 62,3'!,;, de los 
procuradores expresaron que la forma de seleccior.ar v nombrar a 
los iagitra s.s era i'.dc'cu:ada. Al preguntar i los que
considvraron la seleccion inade,:uadA el n',Clti\o ie su respuesta,
el 67,3, de los abgados, el 46,7" de los magi.trados, el 46,2% 
de los jueces de letras. el 50.0' ,, de los jueces de paz, el 42,9% 
de los fisc.iles y cl 62.3" de ls procuradures citaron que la
influencia politica en el nombrainiento como Ia razon principal de 
insatisfaccion. 

5.2.. Magistrados de las Cortes de Apelaciones. 

Los nagistrados de las cortes de apelaciones son nonbrados 
clirectamente por liaCate Suprenia de Justicia y, segun Ia Ley de 
Organiza:ion v Atribuciones de los Tribunales. deben reunir los 
siguientes requisitos: ser ciucada no en eI ejercicio de sus 

121
 

http:seleccior.ar


derechos, mayor de veinticinco ahios y tener el titulo de abogado.
La misma ley establece que no podran ser magistrados de las 
cortes de apelaciones los que no pueden ser jueces de letras. 
Tampoco podran ser simultaneamente magisrados en una misma corte 
de apelaciones los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

Al preguntfirselh a la poblaci6n encLiestada lasi forma de 
seleccionar a los magistadls de las cores (it!apelaciones era 
adecuada, el 8",4"(. de ks agados, el 48.1 ", de los magitrados,
el 48,4"i de los ju...-es de letras. ei 2el5" de los jueces de paz.
el 59,4% de los fiscales \ el 79.7'',, de I.- r',r,,:urad,-res se 
nistrarn nsatifehos. .-l1 preguntrA It, ra, prin,.ipal de su 
insatisfaccion. la mayoria cito que a influencia politica es ]a 
que pri'.a n su no V'ramiento (62.5'. de los athoc.ados \ 60,5% del 
conjunto de los funonarios judic ah. 

5.2.1. Jiicces de Letras. 

En cala cabe,:cra de departamento o sec,:ion habra uno o mis 
jugados de Ietras a cargo de un juez de letras, cuyo
nombramiento corresp,..nde aIa Corte Suprema de lusticia. 

Para ser jiUez de letras se req uieren los slguientes
requisitos: ser ciudalano en ejercicio de sLIs derechos, mavor de 
veintiun afios v tener el titulo de No seahogado. requiere la 
calidad de ahogado para ser juez (Ie letras suplene o interino.
 
No pueden ser jueces de letras los que no I-,eden ser jueces de
 
paz.
 

Al pregur .r.,ele a la poblaci6n en,:uestada si la forma de 
seleccionar a los jueces de letras era adecuada. el Q1,74,, tie losabogados, el 48. 1 ,( de los rniistrad,. . el 51 .'".de los jucces de 
letras, el 32,4% de los jueces de paz. el 5 .4'", de los vfiscales 
el 81.2"., de l)s procuraJ, -)res m ostrar,,n insatisfa Icion. La
princ,al ra:,on alepada fue que el n.mbramiento se hacia por
influen.;a poltica (el 61.6", de los abogados y el 62.5% de los 
funcion~irios judiciale, . 

5.2.4. Jleces (e Paz. 

En cada cahecera municipal cuya poblacion no ewceda de 4.000 
habitantes, habra un juzgado de paz a cargo de un juez de paz. En 
las cabeceras departamentales. o cuando Ia poblacion del 
municipio excediere de cuatro mil habitantes, habra dos juzgados 
de paz. 

Los jueces de paz son nombrados directamente por los jueces
de letras. Los requisilos son los siguientes: ser cuidadano en el 
ejercicio de sus derechos. mayor de \eintiun ahios, saber leer v, 
escribir y tener domicilio en el municipio. 
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No podr~n ser jueces de paz los que carezcan de algunos de 
los requisitos enumerados anteriormente, los militares en actual 
servicio, los sordos, los mudos y los ciegos. 

Al preguntftrsele a la poblacion encuestada si la forma de 
seleccionar a los jueces de paz era adecuada, se expresaron
insatisfechos: el 92,1% de los abogados, el 63,0% de los 
magistrados, el 51,6% de los jueces de letras, el 33,3% de los 
jueces de paz, el 78,1 '%i.de los fiscales y el 81,2% de los 
procuradores. La razon principal de su insatisfaccion fue el 
nombramiento por influen:ia politica (el 60.5% de los abogados v 
el 62,'" de los funcionarios .udiciales). 

5.3. Capacitacion. 

No existen programas de capacitacion en el Poder Judicial 
honduiefio. Ya en un estudio realizado por CONSUPLANE en 1985 se 
demostraba la imperiosa necesidad de capacitacion del personal
judicial. epecialmente sobre varios codi2os que han entrado en 
vipencia recintemente . Lo aulore', del e,tudi, de CONSV PLANE 
sefialaron qu, al entrar eluwniapoe,, titmpo de en cl Codigo de 
Familia. "sin temr a equil,,\,2ci s. slat,1e1 ciue la veces que 
no obtu, ims rcspue<.ta' 

, 

fue pr desccn,,imientci del msmo,
alunas %eces Iu tiiado porLu la Cort, Suprcma de Ju:i cia no 
les hal:ia en\liado el ejeri plhr v otras por falta de interes del 
mismo funci)nario, .judiial que se excusa de conocer del asunto 
por no ser de su comp,:tencia" 

Solo se han ofrecido programas de corta cLuracion auspiciados 
por el Instituto latinc,americano para la Prevencion del Delito y
Tratamiento del Delincuente. Enire ell(- cabe seifialar un 
seminario sobre ia apticacin de el Codigo Penal, en 1986, en el 
cual participaron mias de 400 funcionarics judiciales v donde se 
distribu\ o gratuitarinte el Codigo Penal. que muchos de ellos no 
S1ian.
 

A los funci,-narios en:ucsiados en esie estudio se les 
pregunto si crean clue era necesario recibir capacitacion para
mejorar el de,.empefio de su funcion. Contestaron afirmativamente 
el 88.c't, los r s.de m ci 068 de los jueces de letras, el 
08,l ~ de los .iuece de paz. Ia t(,talidad de los fiscales y el 
Q8.6, de los procuradores. I uadro No. 23 indica las areas de 
cap.acitacion Clue isc la ron. 

En el estudio de ("C)NSITIANE. %arias personas entrevistadas 
expresaron el deseo de clue la I'nierdad Aulonoma de Honduras v 
a Corte Suprema de . lusticia cooperaran para que se introdujera 

como requisiro para optar al titulo de Licenciado en Ciencias 
Juridicas \ Soci:3les un ser\icio social, clue consistiria en que
los egresados de esta carrera se desempefien durante un aflo corno 
jueces de paz. Otra meclida estaria encaminada a proporcionar 
cursos de perfeccionamiento a los funcionarios judiciales. 
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CUADRO No. 23 

Areas de caacitaci~n deseacas Lor los iueces, fiscales 
r rocuradores (1986) 

- en porcentajes 

.................................... 
 ..........................
 

Area 
 Magis. J.Letr. J.Paz Fiscates Procur.
 
........... .................................................. 
..
 

Derecho civiL 28,3 25,4 28,8 20,8 
 9,4
 
Der. procesaL 10,9 10,2 11,4 
 15,1 10,2
 
Der. taborat 15,2 5,4
5,1 3,8 24,2
 
Der, penal 19,6 35,6 34,2 37,7 
 28,1
 
Der. administr. 6,5 3,4 2,2 
 10,9
 
Der. mercantit 6,5 11,9 1,1 3,8 6,3
 
Der. agrario 2,2 1,7 0,5 1,9 0,8
 
Der. constituc. 2,2
 
Asuntos gener. 4,3 5,1 9,2 
 11,3 5,5
 
Otros 
 3,8 1,6
 
NS/NR 4,3 4,9 
 1,6
 
........ 
... ...................................... 
..............
 

5.4. Practica profesional. 

Los magistrados tienen un promedio de I I meses de ocupar su 
cargo; los jueces de letras 8 meses N los jueces de paz 7.5 
meses. Esto se debe en gran parte a que la encuesta se levo a 
cabo pocu despues de la :,elecci6n de nuevos jueces despues de las 
elecciones preridenciales. 

El cuadro No. 24 indiK-a los puestos clue los funcionarios 
judiciales han desempefuiido en la administracion de justicia
previamente a su nombra.iento actual. 

Con respecto a su practica juridica anterior, las encuestas 
indican lo siguiente: pa ra lo, n agistrad,,s, fue en materia penal 
(el 42,3%), merzantiI (e1 23.1%) v lab,oral el p.."r;los19. para
jueces de leIras. Io penal (41.4'.,), laborl (34.5".,) mercantil 
10 ,3%);y para los jueces de paz. ninguna (59.6"), lo penal 

(13,5%) v lo laboral (1. 

5.5. Salarios. 

En el Poder Judicial no ex iste una politica
definida respecto a los sueldos de su personal. Las asignaciones
presupuestarias para cada uno de los puestos ha permanecido 
practicarnente fija. El Ultimo incremento salarial que recibieron 
los funcionarios de este poder fue en el afio 197Q, N se logr0 a 
raiz de una huelga suscitada en los tribunales y cortes de 
apelacines. Para 1987 se tiene previsto un nuevo incremento 
salarial, el cual se esta asignando sin utilizar el 
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CUADRO No. 24 

Otros Duestos desemefiados en la administraci6n 
de iusticia (1986) 
- en porcentajes 

.................................... 
 ....................... 
 . ..
 

OTROS Magis- Jueces Jueces
 
PUESTOS trados Letras Paz
 

........... .................................................. 
..
 
Fiscal 2,1 10,4
 
Magistrado 10,6
 
Juez de Letras 31,9 20,8 1,4
 
Juez de Paz 10,6 10,4 11,4
 
Alcatde municipal 2,7
 
Alcalde de poticia 2,1
 
Procurador 4,2
 

Secretario 14,9 8,3 5,5
 
Escribiente 10,6 12,5 2,1
 
Receptor 4,3 6,3
 
Archivero 4,3
 
Registrador 
 2,1
 
Conserje 4,3 0,7
 

Ninguno 6,4 16,7 33,6
 
NS/NR 
 8.3 39.7
 

... . . .
 ....................................................
 

estudio que al respecto se realizo en el afio 1985. Ello muestra 
la presencia de criterios subjetivos en Ia asignacibn de dichos 
incrernentos salariales. 

Ilasta diciembre de 1986, los sueldos del pe.sonal del Poder 
Judicial que labora en las cc'rtes de apelaciones % en los 
diferentes juzgados de ]a repbblica, se presentan en el cuadro 

o. . 

El salario de los jueces de paz \arja segin el lugar de 
trabajo. As i se tiene que en algunos munlcipios donde Ia 
acti' idtd eccnornica es nutiv putbre. el sueldo de los jueces oscila 
entre 250 \ 300 lempiras: en lc,s municipios con actividad 
econornica mediana. el sueldo esta conprendido entre 350 v 400 
lempiras, v en las ciudades principales del pais el sueldo oscila 
entre 450 y 600 lempiras. Los secretarios de estos mismos 
juzgados de'engan salarios comprendidos entre 200 v 300 lempiras 
para algunos municipios, v entre 400 v 425 lempiras en las 
ciudades mas importantc,. 

El rango econornico de los magistrados de la Corte Suprema
puede compararse con el de los ministros, y el de los magistrados
de las cortes de apelaciones \ de los jueces de letras, con el de 
los directores generales o jefes de algunos departarnentos 
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CUADRO No. 25 

Nimero de 	magistrados v iueces de letras. segi'm sueldo (1986) 

.......................................
 

Jueces de
 
SUELDO Nagistrados Letras
 
................................................................
 

2.200 
 1
 
2.300 
 7
 
2.400 
 12
 
2.500 
 29
 
3.000 	 6
 
3.200 	 18
 

TOTAL 24 
 49
 
........ ....................................................
 

FUENTE: 	 elaborado a partir de la Planilla de sueldos y salarios 
por Servicios Personales del Poder Judicial, Dic. 1986. 

relevantes en las instituciones del Gobierno Central. Existe 
pues, con respecto a estos cargos, concorda, entre los 
requisitos exigidos, las funciones desempefiadas ) ,, retribuci6n 
recibida. En canbio, Ia situaci6n economica de los jueces de paz 
es precaria y sus sueldos son inferiores a los de otras 
categorias del personal subalterno del sistema de justicia. 

En cuanto al personal de apovo, el de las cortes de 
apelaciones es el siguiente: secretarios (8), entre 900 y 1000 
lempiras; receptores (8), entre 600 y 650 lempiras; escribientes 
(33), entre 370 y 550 lempiras; archi\eros (7), entre 380 y 400 
lempiras; y conserjes (9), ent.e 220 y 270 lempiras. 

5.6. Condiciones de traL'ajo. 

En el Poder Judicial esta estipulada una semana de trabajo 
de 40 horas. 

Sus empleados v funcionarios tienen el derecho a gozar de un 
mes de vacaciones a partir del primer afio de servicio. Igualmente 
reciben los beneficios contemplados en ]a ley del septimo dia y 
decimo tercer nues, v poseen su propio regimen de jubilaciones, 
regulado por ley. Son condiciones para jubilarse el contar con 
15 afios de tiabajo alterno o consecutivo, sin consideracion de ]a 
edad. El monto de la jubilacion consiste en el ultimo sueldo 
recibido o el sueldo mns alto que hava percibido, Sin perjuicio 
de que una vez jubilado sea Ilamado nuevarnente a laborar en el 
Poder Judicial y mejorar posteriormente su jubilacibn. 

El fondo de retiros del regimen de jubilaciones del Pcder 
Judicial no descansa sobre bases actuariales, por lo que cada vez 
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que alguien se jubila se afecta directamente al presupuesto de ]a 
instituci6n. 

En el Poder Judicial tambien existe una Cooperativa de 
Ahorro y Credito, ]a cual es de afiliaci6n voluntaria. 

Por otro lado, los empleados v funcionarios del Poder 
Judicial no tienen derecho a prestaciones, cesantia, ni pago de
preaviso, situaci6n por la cual se explica que sean removidos 
frecuentermente. 

Los requisitos laborales de los diferentes tribunales y
juzgados son diferentes. Los magistrados v jueces de letras se 
consideran empleados de tiempo completo, mien'ras que los jueces
de paz generalmente ocupan otro empleo. Ai pr.untar a los 
funcionarios judiciales si desempefiaban algun otro empleo adern-s 
de su labor judicial, las respuestas arrojan los siguientes
datos: el 33.3% de los magistrados, el 6.5% de los jueces de 
letras y el 49,5(', de los jueces de paz respondieron si. Las
ocupaciones fueron di\ersaiq; pero agricultores, litigantes,
oficinistas, asesores legales, profesores universitarios y 
maestros, ocupan las categorias principales. 

5.7. Personal subaltrno. 

El personal subalterno del Poder Judicial esta distribuido 
entre los diferentes tribunales y juzgados que lo componen. La 
Corte Suprema de Justicia cuenta con un numero aproximado de 76 
personas de apoyo a la labor judicial. distribuidas entre catorce 
unidades administrativas. Los juzgados de letras cuentan con 
secretarios, receptores, escribientes, encargados de registro a
la propiedad, encargados de archivo, personal psicol6gico,
conserjes y vigilantes. Los juzgados de paz generalmente cuentan 
con menos personal (secretarios, escribientes v conserjes). Este 
personal suele ser el que m):.tiene mayor antigibedad en el Poder 
Judicial. 

6. La CarreraJudicial. 

De conformidad con el pirrafo segundo del articulo 309 de la 
Constituci6n de la Republica, una ley regularb Ia carrera 
judicial y lo conducente, para asegurar Ia idoneidad, estabilidad 
e independencia de los jueces, ademris de establecer las normas 
relativas a la cornpetencia, organizacion v funcionamiento de los 
tribunales, en lo no previsto por la propia Constituci6n. 

Mediante el Decreto numero 953 de Juntala Militar en 
Consejo de Ministros, se erniti6 la Ley de Ia Carrera Judicial el 
18 de junio de 1980, publicada en La Gacc'a de 30 de junio de 
1980, fecha de su entrada en vigencia. 

La Ley de ]a Carrera Judicial tiene por objeto que la 
justicia pueda ser impartida en forma pronta y cumplida, por 
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magistrados y jueces probos, dignos y respetables, con la 
colaboraci6n diligente del Ministerio PUblico y el concurso de 
empleados y funcionarios capaces y moralmente id6neos, que el 
sistema de administracifn de ju 3 ticia sea una garantia total de 
imparcialidad, eficiencia y buen servicio, para preservar la 
justicia, la paz social, la majestad de las instituciones y ]a
confianza de la ciudadania en e! imperio de la ley v el derecho,
regular las relaciones entre el Poder Judicial y sus servidores, 
delimitando derechos v deberes. Persigue ademis una rigurosa
seleccion de los funcionarios v empleados por meritos personales,
brindar igualdad de oportunidades. estimular el ingreso de los 
nias apto.;. brindandoles estabilidad. superacion \ mejores 
condiciones de xida (articulos I y 2). 

Quedarin sometidos a esta lev los juees, magistrados,
fiscales, el personal auxiliar y el personal a !ministrativo. Se 
exceptuan aquellos funcionarios o empleados cuyo nombramiento no 
lo realiza la Corte Suprena de lusticia ni el tribunal respectivo 
y los propios magistrados de a Corte Suprema de Justicia. 

La carrera judicial serb administrada por el Consejo de Ia 
Carrera Judicial, el cual dependera de Ia Cote Suprema de 
Justicia. Su funcidn sem la de auxiliar a la Corte Suprema en lo 
referente a la politica de administracion de justicia y de 
resolver en su respectiva instancia los conflictos que resulten 
de la aplicacidn de la lev \ sus reglamentos. 

Este Consejo estara integrado por 5 miembros propietarios N 
3 suplentes, seleccionados y nombrados por la Corte Suprema de 
una nornina de 10 candidatos que presentara el Presidente de Ia 
Corte. De los propietarios, dos deben ser magistrados de la Corte 
Suprerna; los otros deben set escogidos asi: un magistrado de

las cortes de apelaciones. un juez de letras v un miembro del
 
Ministerio Publico. 
 Los suplentes seran de libre nombramiento de 
Ia Corte. Los integrantes duraran 3 aios en sus funciones. Su 
presidente sera el magistrado de Ia Carte Suprema con mayor 
antig eliad. 

Entre las atribuciones sefialadas en el articulo 9 de 1a ley, 
se encuentran el conocer v resolver los problemas v conflictos o 
reclamaciones que se presenten en materia de admiristraci6n de 
personal, los suscitados entre la direccibn y el personal por Ia 
aplicaci6n ede Ia niisrma lev y los recursos procedentes
inte puestos contra las resoluciones de Ia Direcci6n de 
Administracion de Personal. 

La Direccion de Administracion de Personal es el organo
ejecutivo encargado de la aplicacion de la lev y estara a cargo
de un director nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una
narnina de tres personas propuestas por el propio presidente de la 
Corte Suprema. Debe Ilenar los requisitos consignados en el 
articulo II y sus atribuciones estan sefialadas taxativamente en 
el articulo 12, ambos de la ley citada. 
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La Comisi~i de Seleccion de Personal, segun el articulo 13 
de ]a ley, es un organismo auxiliar dce la Direcci6n y estar,
compuesta po un miembro designado por ia Corte Suprem. de
Justicia, un representante del personal que integra la Carrera 
Judicial N,el Director de ]a AdministraciOn de Personal. 

La ley preve ]a existencia de un Manual de Clasificaci6n de 
Cargos, elaborado y puesto al dia por la Direccion de
Administraci6n. Este debera contener a nomenclatura, clase,
grado, deberes, responsabilidades N, requisitos dr' cada cargo. Al 
efecto, el aruculo 15 brinda normas interpretativas de caracter 
operativo. Respecto a la remuneracion, las reglas se conignan en
los articulos 17 al 22 v en lo esencial prozura una asigncibn
basada en las modalidades particulares de cada trabajo,
manteniendo el principio de a trabajo igual sueldo igual N los
incrementos por raz6n de meritos, tiempo de sernicic, conducta v 
dems cualidades acreditadas mediante e\aluacion periodica. 

a carreraEl ingreso la queda sujeto a los requisites
impuestos en el artIculu 23 de levla las inhabilidades 
consignadas en el articulo 24. Entre los reouisitos cabe destacar 
la demostracion de idoneidad mediante pruel'as, eximenes o 
concursos. 

La ley presenta muchos puntos relc\antes en cuanto a la
rehabilitacion de quienes havan sido destituidos de sus cargos
(articulo 25), la seleccion de per sonal, ascensos, traslados, 
permutas, deberes, incompatibilidades y derechos, rigimen
disciplinario, sanciones, jornadas, rcgimen de despido,
vigilancia judicial \ demis disposiciones tendientes a alcanzar 
los fines propuestos por la ley misma. 

Merece especial interes a creacion de la Escuela Iudicial. 
Esta sera el centro de capacitacion. en forina especializada, de
los funcionarios y empleados. Brindara cursos de capacitaci6n
tecnica como base paia un programa encaminada a mejorar ]a
administracin de .usticia. 

Asi pues, desde el punto de vista formal, el Poder Judicial 
cuenta con esra legilacion debidamente aprobada; sin embargo, en
la practic'a no se aplica, 'a Cue no se ha tomado ]a decision de 
reglamentar tales lewes. 

Resulta sorprendente observar que en las respuestas dadas en 
las encuestas a abogados v funcionarios judiciales sobre si 
existia una Lev de Carrera Judicial. el 53.1% de los abogados, el
40,7% de los magistrados, el 64.5% de los jueces de letras, el 
61% de los jueces de paz, el 59,4% de los fiscales v el 82,6",' de 
los procuradores contestaron que no existia. 

Al preguntarles a los funcionarios judiciales sobre ]a
Carrera Judicial, el 64,8% de ellos reconocieron la inaplicacion
de la ley y citaron .as siguientes causas debido a las cuales aun 
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no se ha puesto en practica la Ley de Carrera Judicial: 38,3%
falta de presupuesto, 21.4% razones politicas, 17,2% falta de 
reglamentacion, 19,9% falta de inters por parte de las 
autoridades judiciales, 3,2% otras. Los abogados expresaron
criterios similares, excepto que el 36.9%) menciono como raz6n 
principal los inttreses politicos y el 24.5% Ia falta de interes 
judicial. 

7. Presupuesto. 

De conformidad con el articulo 306 de Ia Constituci6n, el 
"Poder Judicial tendra una asignacion anual no menor al 3% del 
presupuesto de ingresos netos de la Repuiblica, excluidos los 
prestawos v donaciones". No obstante, tin articulo constitucional 
transitorio (ariculo 377), determina que este 3% sera otorgado 
en forma gradual N, progresiva en cada periodo de presupuesto
anual, hasta completar el 3% asignado. Halasta la fecha nunca le 
ha sido asignado porcentaie constitucional. 

Para 1(87, el pres upuesto at'ignado al Poder Judicial 
awcenderi a 25 millones de lempiras (WS S12.5 millones). Io que
representa un 1,9' del presupuesto neto del pais y significa un 
aumento absoluto de II millones de leipiras. 

Para lograr este aumento presupuestario, diversos sectores 
presionaron al Poder Ejecutivo, exigiendo el cumplimiento de la 
norma constitucional, aun v cuando la Corte no habia elaborado 
previamente un provecto de presupuesto con base en sus propias 
necesidades. 

Hubo arduas negociaciones entre los mas altos representantes
de los tres poderes para Ilegar al acuerdo de otorgar 25 millones 
de lempiras al Poder Judicial: cinco millones para completar ]a
"onstruccion del edificio de la Corte Suprema y veinte millones 
para las necesidades operacionales de los tribunales y juzgados 
del pais. 

Desde 1980 hasta 1986, eI Pder Judicial recibi6 
practicamente un poicentaje casi constante de los ingresos netos 
del presupuesto. porcent aje que ha variado hacia el alza entre 
1980 v 1984, (su i6 i I ,3 al 1,6' del presupuesto nacional) N 
luego a la baja entre 198.4 v 1986 (disminuvo del 1,6"'i al I,2%).
En proinedio, el 1980-1 986, el Poderdurante periodo Judicial 
recibio el 1,4% del presupuesto nacional. 

El cuadro No. 26 indica el porcentaje presupuestario
,ecibido por ese poder durante el periodo 1980-1986 v parece
indicar que sus necesidades no variaron considerablermente durante 
este periodo, io cual puede indicar una "lerargia presupuestaria"
reflejada en una politica de hacer sobrevivir a la instituci6n 
sin darle cauce a nuevos prograrnas. Es aderns preocupante ver los 
sobrantes que se presentaron en estos mismos afhos. 
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CUADRO No. 26 

Presypuesto del Poder !gdicial v su rproLnorci6n del 
presupuesto nacional (19 80-1 9 86J 

....... .......
........................ ........ .......
......... 
APO 	 Gobierno Central Poder Judicial 
 Porcentaje
 

(en millones de (en miltones de
 

lempi ras ) Lempi ras)
 

.. . .. . .....................................................
 

1980 786.2 
 10.5 1,3
 
1981 850.3 10.9 
 1,3
 
1982 986.5 13.4 1,4
 
1983 969.0 	 13.6 1,4
 
1984 805.9 	 13.0 1,6
 
1985 1010.1 	 13.0 
 1,3
 
1986 1189.8 
 14.0 1,2
 
1987 1189.8 
 25.0 1,9
 

.. . . . .
 .....................................................
 

FUENTE: 	 elaborado a partir del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica, varios afios, La Gaccla. 

Durante el periodo 1980-1986, el Poder Judicial tuvo la 
siguiente .)nducta en el aprovecharniento de los presupuestos 
asignados al inicio de cada periodo (cuadro No. 27). 

En los Oltirncs siete afios, se han desaprovechado entre el 
1% en 1980 y el 15% de las asignaciones presupuestarias en 1984. 
El afio 1986 marca, sin embargo, un inicio de recuperacion
presupuestaria, al obtener ese Poder un incremento absoluto de 
un millon de lempiras. lo cual muestra una mejoria sustancial en 
su capacidad de ejecucion, al elearse al 81% en nueve meses de 
trabajo. y ,observarse , por lo tanto una posible superacibn de 
metas. 

En los tres Ultimos afios, los presupuestos de la Corte 
Suprema tienen la misma estructura del gasto sin variaciones: el 
68% para ser icios personales, el 3% para servicios no 
personales, apenas el 1% para ]a compra de materiales v 
suministros v menos del 1 ) para Ia reposici6n de equipos
(practicamente solo se presupuestaron las reparaciones y
mantenimiento de equipo), el 21% para transferencias v el 5%A 
para construcciones. De este ultimo rubro en 1984, 1985 y 1986 
se gast6 la rotalida, del presupuesto en la construcci6n de un 
nuevo edificio para !a Corte Suprerna (cuadro No. 28). 

Ahora bien, aunque a la Corte Suprema -e le ha asignado un 
aurnento considerable en su presupuesto para el afio 1987, esta 
asignaci6n ain no Ilega al presupuesto constitucional y es solo 
un compromiso. De este, el 20% est. destinado a completar la 
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CUADRO No. 27 

Presuruesto asignado v eiecutado del Poder Judicial (1980-1987) 

................................................................
 
ARCS Presupuestado Ejecutado Dif. entre Porcent.
 

(miltones de to presup. y de to
 

Lempiras) to ejecutado ejecut.
 

..... ......................................................
 

1980 10.5 10.4 -0,1 99
 
1981 10.9 11.1 +0,2 102
 

1982 13.4 12.9 -0,5 96
 

1983 13.5 12.6 .0,9 93
 
1984 13.0 11.1 -1,9 85
 

1985 13.0 12.1 -0,9 93
 

1986 14.0 11.3 a/ -2,7 81
 
. . .. . ......................................................
 

a,/ Gastos efectuados durante los primeros nueve meses del afio. 
FUENTE: elaborado a partir del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos de la Repoblica, varios afios, La Gaccta. 

CUADRO No. 28 

Distribucipn del presupuest- del Poder Judicial 
seqCin c6dico por aiios (1984-1q86) 

....................................................... 
 ... .... 
CODIGO 1984 x 1985 % '986% 

(Vatores en mites de lempiras)
 

....... ..................................................... 
.
 

Servic ios 

personates 8.970 69 8.970 69 9.569 68 

No personates 429 3 429 3 459 3 

MateriaLes y 

suministros 156 1 156 1 171 1 

Maquinaria y 

equipo 13 13 14 

Transferencias 2.717 21 2.717 21 2.930 21 

Construcciones 715 5 715 5 856 6 

.. .. . ......................................................
 

FUENTE: elaborado a partir del Presupuesto General de Ingresos y
 
Egresos de la Repblica, varios afios, La Gaceta.
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construccifn del edificio de la Corte, cantidad que puede ser
reducida o eliminada por el Congreso al completarse ]a
construcci6n. Otro factor que puede influir negativamente en las 
futuras asignaciones presupuestarias es que el Poder Judicial 
nunca ha podido gastar las cifras que le han sido asignadas v que
no exista ningun plan para el uso efectivo de los aumentos 
planteados. 

Por medio de la Secretaria de Hacienda y Crcdito Ptblico, el 
Poder Ejecutivo elabora v presenta el Pros ectc de Pesupuesto de 
Ingreso y lgresos de la Republica al Congreso Nacional a mas 
tardar deritro de los quince ultimos dias del res de septiembre de 
cada afr,. 

El proceso comienza con una notificacion por CONSUPLANE 
sobre el inicio de planificacion del presupuesto. Este proceso
incluye: la evaluacibn del periodo fiscal anterior. tanto en el 
nivel institucional como en el sectorial. emision de lineamientos 
de politica fiscal por el Banco Central: preparacidn de planes
operati\os por las instituciones, en colabraci.-n con CONSUPLANE 
v ]a Secretara de Hacienda. Comp!,-tada este etapa, las 
n.tuciones del Estado preparan su propio rresupuesto. el cual 

sera revisado por la Secretarm de Hacienda v CONSUPLANE. Este 
presupuesto sera ajustado por la Secretarm de Hacienda, la cual 
presentara el pacquete presupue:.tario al Congreso Nacional. 

Aunque existe un mecanismo detallado para la elaboraci6n del 
presupuesto nacional, el Poder Judicial no ha pa ticipado
activamenle en este proceso. Es suficiente mencionar que el Poder 
Judicial nunca ha enviado un presupuesto sino hasta haber 
recibido la asignacion de ;a Secretaria de Hacienda. Abn este 
Cltirno afio (1986.). en el cual el Poder Judicial libr0 una batalla 
exitosa para lograr un auniento piesupuestaro. se hizo con base 
en el argumento del 3% constitucional v sin ningLmn fundamento 
ernpirico. 

Cabe sefialar que la asignaci6n presupuestaria se le hace al
Poder Judicial en forma global, y este poder se responsabilizu de 
la elaboraci6n de un presupuesto detallado de gastos. El 
Departamento de Analisis v Evaluaci6n Presupuestaria de la Corte 
Supreina elabora ese presupuesto sin la participacion de los 
juzgados y tribunales inferiores a la Corte Suprema. En el
pasado, y debido al congelamiento presupuesiario. Ia Corte ha 
elaborado ese presupuesto con base en las ne,:esidades notadas en 
el aino anterior. Fn este proceso no se han conteinplado las 
solicitudes de los organos inferiores, ni se han hecho ajustes
inflacionarios. En una encuesta realizada por CONSUPLANE entre
los funcionarios judiciales, los entrevistados coincidieron en 
decir "que desconocet, el dato (presupuesto anual del Poder 
Judicial), asi como los criterios con base en los cuales se 
determinan los miontos anuales presupuestarios y el procedimiento 
que se sigue para aprobarlgs, puesto que esta es una actividad 
que se maneja a nivel central" ". 
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Normalhrcnte el Poder Judicial ha jugado un pape! sumiso y 
letirgico al aceptar las asignaciones presupuestarias del 
Ejecutivo. Sin embargo, esto cambi6 en la discusibn del 
presupuesto del afio 1987. 

A finalfes de 1986, el Poder Judicial present6 a In 
Secretaria de -lacienda un presupuesto con una asignacian de 31 
millones de lempiras (el aiio anterior habia recibido solo 14 
millones); se negocia con Ia Secretaria de Hacienda, peru esta no 
cediO y present0 al Congreso Nacional una asignacibn de apenas
15.5 milloies de lempiras. Varias instituciones, incluyendo el 
Colegio de Abogados y los empleados judiciales, se opusieron a Ia 
asignaci0:, pesupuestaria y celebraron rtunicnes con dipurados y
miembros del ejecutivo para presionar una mejura. P,'- otra parte,
el Colegio de Abogados publicO una declaracion donde anunciaba su 
intenci6n de interponer un recurso de inconstitucionalidad del 
Presupuesto Nacional, en caso de que no incluvera lase 

asignacion del tres por ciento constitucional. Excepcionalmente,
Ia Corte Supreina de Justicia acudio directamente a Ia Cornision 
Presupuestaria del Con eso Nacionai para presentarle de nuevo bu 
petici6n de 31 millones de lempiras. Finalmente se Ileg6 a un 
acuerdo, sgun el cual se aurnento el presupuesto del Poder 
Judicial, de 15.5 millones asignados por el Ejecutivo, a 25 
millones asignados por el Congreso Nacional. 

8. Administraci6n. 

Para administrar ]a justicia en el pais, Ia Corte Suprema de 
Jusricia cuenta, ademas de las cortes de apelaciones y juzgados, 
con dependencias administrativas que sirven de apoyo o que
contribuen a que las actividades de este poder se ejecuten en 
forma adecuada (vease el organigrama no. 7). 

En la Corte Suprema de Justicia rio ha sido objeto de estudio 
ni de analisis ,o que se refiere a la cstructura v funcionamiento 
administrativo -. Con el paso del tiempo, y por las exigencias de 
esta, ha sido ne,.esario crear nuevas funciones y actividades, 
pera esto se ha hvcho sin una clara planificacibn. 

Segun el reglamento interno de ]a corte, las dependencias 
con las clue deberia contar el Poder Judicial son las siguientes:
D'reccibn Administrativa, Secretaria, Tribunal de Inspeccion,
Personal, Pagaduria Especial de Justicia, Prcveeduria, Servicios 
Generales, Registro de Delincuentes v Archivo, Biblioteca Legal,
Publicaciones, Ministerio Publico, Medico de Investigaciones, 
Gaceta de los Tribunales. No obstante, en Ia actualidad los que
existen son Ia Pagaduria Especial y el Departamento de 
Auditoria, que son unidades administrativas y dependen
directamente de Ia Corte Suprerna de Justicia en pleno. La 
primera, amparada en el articulo 320 de Ia Constitucion de la 
Republica, y Ia segunda, por ser una unidad de control para todo 
el sisterna administrativo del Poder Judicial. 
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ORGANIGRANIA No. 7 

El Poder Judicial 

(Oficinas Administrativas) 

Lagaduria Corte Suprerna de Justicia Autoria
 
Pro;ide tc ia 

Feisonall 
 Ani~iisi5s y Ejecuci6n 
Fies .puestaria 

EstdisicaServicio
 
Adniinist ratIs
 

-qequridad I F 71 

(1motoristas) 
 FI -1 dml 

n.F'quij 

de Of iclna
 

oai pa K- F iIdad] 
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La Secretaria, que depende directamente de la Presidencia vtiene a su cargo la receptoria de la corte y el archivo de Ia 
misma. 

Los Departacrntos de Personal, Analisis y Ejecuci6n
Presupuestaria. Estad istica, iciosSer -' inistrativos v la
Unidad de seFuridad v Vigilancia, son unidades que,
jerarquicamente \ acuerdo c.,nde su Reglimento Interno, dependen
directarmente de Ia Presidencia, pero en In practica son 
coordinadas por la Secretarm. 

Ia ul d ad(Iv Vi lnn a es el nombre con el que 
se de.,igna. d.ntw de I: admin.rain Je l:i J'rte. al grupo demotoristas (olnce) asicnados uno a cada rma istrado, uno a Ia
Secretaria v uno al Departamento de Serx i,.ios Administratlos 
Esta unidad tiene un caracter de ser i Cu particular v no 
cons tituve una conen sl Unidad s I prp ia di rec,ion. ya que cada
motorista responde dinectamente a quien esta asienado. Por otro
ladu. tarnbivn cumplen a funcion de %igiIan,.ia CuIando no ejecutan
Ia primera. 

Del Depart:tn .nto de Ser\ icios Administrativos dependen
cLuatrj unidades: Prus ee duria; Mantenimiento y Equipo de Oficina;
Contahil idad \ Na'laixordomo (Ser\ ic jos Generales). Estas unidades 
aparecen cono secciones, pero en Ia practica una solaes persona
la que tiene asignada la funcion. 

A continuacion S.. presenta Ia estructura organica funcional
tie las oficinas admiH .,trati\as de la Corte Suprerna de Justicia.
descrita anteriorment.. Para efectos estede analisis, se excluv6
el Departarimnto Medico-legal el Ministerio Publico, los que
dependen diretamen te de la Presidencia de Ia Corte. 

La Corte Suprema de Justicia. en lo que se refiere a lasoficinas ad'ninttranxas, cuenLta con Un nurnero aproximado de 80 personas. distr ituidas entre 14 unidides. Se excluye de este

total a Ios m:agistrados propietarios \ suplentes.
 

La dependencia que cuenta con un mayor nbimero depersonal es Ia Se,.'rvtara General de la Corte, a la cual
pertenece adema, de la Receptoria, el Archi\o de la Corte. 
Son en total 20 personas. 

El Departarmento de Pagaduria cuenta con 9 empleadus; el
Departamentu de Auditoria con 9; el Departamento de Personal con8; el Departamento de Analisis \ Prograrnacion Presupuestaria solo 
cuenta con 2 \, el Departarnento do Estadistica con 3 empleados. 

El Departamento de Servicios Administratisos ocupa el 
en alsegundo lugar cuanto nurnero de empleados se refiere, ya que

cuenta con 18 personas, incluyendo las unidades quo dependen de
el, distribuidas asj: Departamento Administratl o 6 personas;
unidad de Contaduria, 2 personas; un Idad de Mantenimiento y 
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Equipo de Oficina, 2 personas; Unidad de Mayordomo, tres 
personas; unidad de Proveeduria, 5 empleados. 

El Departamento de Seguridad y Vigilancia est5 constituido 
por once empleados, los que a la vez realizan labores de 
motoristas. 

9. Actividades anuales. 

La actividad judicial en materia penal se desarrolla en 
detalle en otras secciones de este estudio. Aqui se
,nicamente una presentacion sucinta y general 

har5 
de este tema. en 

la cual se notara que ha habido un aumento consider:tble en el 
volumen de acti, idades del Poder Judicial. 

El largo proceso de constitucionalizaci6n de lciF0 a 1986 
afectO el funcionarniento de los tribunales de la republica, v 
puso de manifiesto algunas de sus fallas mas rele'antes. En 
efecto, en 1982, mas del 50':, de los casos iniciados
correspondian a la materia criminal. y los juicios ci\,ies apenas
alcanzaban el 28,4' del total prusentado a los tribunales. Sin
embargo, a partir del sigUiente al-6,, los casos ini,:iados en
materia civil pasaron al primer lugar. v alkanaron el 60 , en
1983, el 83.6" en c84 , el 77,"1, en V)85. 10 cual pro\oc6 un
desplazarniento absoluto de las acti'idades en materia criminal. 
Este crecimiento repentin.. en gran escala se debjo al incremento 
de las solicitudes de reposicion de partidas de nacimiento,
presentadas 
a los juzgados de letras por los representantes
legales de los partidos politicos que se preparat-an para ]a
cuntienda electoral del 24 de no'iernbre de 1985 ('anse e cuadro 
no. 29 y el grafico no. 5). 

En 1982, los indices de efi,.ncia de lo,- jiz7Q,3J)s de paz y
de letras eran de aprximadamente un 70"., de cj,,os, terminados, 
respecto de los inicia.:os, pero d:ido el proces,, electoral, la 
gran avalancha de casos civiles inici:dos hiz( ba~iar los indices 
de eficiencia al 5'(, en 1983. al 37,,, en 1084 a) 30 ',en 1985.
En cambio, Ius niveles de juicios terminados r,pecro de los
iniciados en materia criminal se nirtuieron entre 45 v 66'',r en el 
periodo, lo que permite ot-er\ar un crecimtno geomrtrico
acelerado del 0.7k anu:il (casi el doble del ,recimiento de la 
poblacion). 

En conclusion los juzgados de leiras de lo ciil, no estaban
preparados para atender con sol\ encia aceptable los
requerimientos para obtener la tarjeta de identificacion, ya que
su capacidad de respuesta fue rebasad;' por 1a demanda. En el
futuro esta demanda puede dininuir debido al perfeccionamiento
de los mecanismos electorates de los partidOs politicos, a la
proliferacion de los mismos v a! hecho de que el Registro
Nacional de las Personas ha terminado de inscribir a los 
ciudadanos bien documentados. Han quedado pendentes unicamente 
aquellos que por diversas razones tienen dificultades. 
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En el andlisis de flujos que se inserta, los casos
presentados a los juzgados que no finalizaron nasaron del 12% en 
1982 al 64% en 1985. 

Otro proHema que quedo al descubierto, maximizado por el 
proceso electoral, es 'a incongruencia observada entre la 
cantidad de casos presentados a los juzgados de letras que son
los menos (49) y los casos presentados a los juzgados de paz
(316), que representan la 1ran imasor12. [ste fenorneno es 
particularmene cierto en materia -i%il, pero tambien esta 
presente en materia criminal, ya que el numero de casos
presentados en el periodo l1S2-85 en los ju.'gados de letras en
materia crimin l al2:inzo ) 1735. N tn Ir,(s juz'g:dos de paz de Io
criminal. 11.140, siendo el numniero de los primerns apenas el 15%
de los juzgadc,.s de paz, tanto en pers.on:d, como en equipamiento v 
recursos ( ser el cuadro No.30 v el craico %o. 6). 

Con el fenomenn electtral descrio, 33 juzg'ados de letras
enfrentaron el O.-, de h(,'ca , prt, .n ado, en m:teria c xil en 
caml'.io. 20 .u':Sdo de paz de lu ci i solo atendian el 10! de 
los casos preeln:dos; el rett:1nte 10",' eran atencion de las 
cortes de apeLL:hneK. Lo dcmas 16 .L/zgIdos de ILctras atendian 
asuntos ibraLs. ci ninalcs \ de inquilinatP. 

Los flujs en el nkdiino pao v tambien en el corto plazo
sefialan que las cortes de apelacione< son bast: nte coni ruentes 
tanto en cuanto a los surmarios iniciados como a las sentencias v 
pro\idencias dIctad as % Iuesiran altov un nixei de eficiencia, 
tanto en materia criminal. ci\ ii. laboral como administrativa. 

Los sumario, presentados en apelacion afio con aflo, durante
el periodo t-sudia-o, presentan \ariaciones muv lees y las

sentencias y las pr , iden,:ias fIucruan entre ei 
 80 v el 95% de
 
los casos iniciadts.
 

10. Perception sohre .- s trihunales. 

Un pilimer indicador acerca de la percepcion de la ciudadania
sobre eI sectrr judicial put.,de ser Ia importa nc ia que ella
acuerda a la profesi, rn de "uez. A "te respecto, Ia pcblacibn

clsca dicha profesion en -ctax, luar entre una serie de

ocupaciones de dix ers:,s 
 rai. "s. despues de las de medico,
diputado. militar, sacerdote, u ogado. mae-tro de escuela e 
ingeniero. 

Tambien se puede e\aluar Ia calidad del siitema judicial por
]a existencia o la ausencia de corrupcion en el. En Io que atafie 
a este punto, v aunque se trate Unicamente de una percepcibn de 
la poblacion en tanto actor principal del sistema de justicia,
las encuestas indican su existencia. En efecto, el cuadro No. 
31 muestra que, segun Ia opinion de los entrevistados, no sOlo 
existe corrupcion en el Poder Judicial, sino que esta esta
 
bastante extendida. 
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CUADRO No. 29 

Casos entrados v terminados en las cortes de apelaciones,
 
Juzgnados de letras N' Daz sezjn materin. Dor afios (1982-1985)
 

..................................................
 

MATERIAS 1982 1984 TOTAL
1983 t985 X
 
..............................................................
 

MATERIA CRIMINAL
 
Casos Inicisdos 7.985 8.898 7.188 
 9.709 33.780 21
 
Casos Terminsdos 4.934 5.833 4.195 
 4.304 19.266 28
 

MATERIA CIVIL
 

Casos Iniciados 
 4.383 15.408 53.384 40.459 113.634 73
 
Casos Terminados 
 3.028 8.338 19.822 12.410 43.568 63
 

MENORES
 

Casos Iniciados 223 230 256 135 
 844
 
Casos Terminados 223 230 256 135 
 844
 

INOUILINATO
 

Casos Iniciados 
 1.577 554 820 559 3.510 2
 
Casos Terminados 1.545 783 3.422
543 551 5
 

LABORAL
 

Casos Iniciados 1.422 806 2.274 
 1.072 5.574 4
 
Casos Termindos 170 577 828 
 399 1.974 3
 

ADMINISTRATIVA
 

Casos Iniciados 5 11 17 55 
 88
 
Casos Terminados 5 11 17 55 
 88
 

.. .. . .....................................................
 
OTAL CASOS
 
INICIADOS 15.595 25.907 
 63.939 51.989 157.43 100
 

TERM;NADOS 
 9.905 15.502 25.901 17.854 69.162 99
 

.. ... .....................................................
 

FUENTE: datos Oficiales de la Secretaria General de la Corte 
Suprerna de Justicia. 
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CUADRO No. 30Casos entrados terminados seIn iuzRdos de DZ.Ide letras v cortes de avelaciones. Dor nfis (1982-1985)
JU .
 . .. 
 .........................

UZGADOS 
Y 


CORTES APELAC. AA. 0 s
1982 
 1983 
 1984 
 1985 
 L986 TOTAL 
 %
 

JUZGADOS 
 ..... ....
.....................................................
4.466 
 4.573 
 3.812 
 3.521 
 16.392
PAZ 10
2.645 
 2.215 
 2.073 
 1.790 
 8.723 
 13
 
Cr iminal
 
Entrados 
 2.426 
 3.506 
 2.579 
 2.635 
 11.146
Terminados 
 824 1.335 
 995 1.060 
 4.214
 

Civi 

Entrados 
 240 
 283 
 157 
 192 
 872
Terminados 
 53 
 107 
 39 
 44 
 243
 

!e nord 
 22e0
 
Entrados
Terminsdos 223 230
223 256 135
230 
 256 844
13584
 

In uitiinato
 
Entrados 
 1.577 
 554 
 820 
 559 
 3.510
Terminados 
 1.545 
 543 
 783 
 551 
 3.422
 .. 
. .
 .
 . ......
...............................................................
 

JUZGADOS 
 7.483 
 17.687 
 56.208 
 44.727
LETRAS 126.105
4.891 10.317 80
21.544 
 14.458 
 51.210 
 74
Crimina 

Entrado 
 2.487 
 2.498 
 2.682 
 4.068 
 11.735
Terminados 
 2.156 
 2.091 
 1.675 
 1.923 
 7.845
 

C vil
 
Entrados 
 3.650 
 14.426 
 52.546 
 39.583 
 10.205
Terminados 
 2.603 
 7.670 
 19.421 
 12.108 
 41 802
 

Laborat
 
Entrados 
 1.341 
 752 
 963 1.021 
 4.077
Terminados 
 127 
 545 
 431 
 372 
 1.475
 

Administrtiva
 
Entrados 
 5 
 11 
 17 
 55 
 88
Terminados 
 5 
 11 
 17 
 55 
 88
 

CORTES 
 3.646 
 3.647 
 3.919 
 3.741 
 14.953
APELACIONES 10
2.369 
 2.970 
 2.284 
 1.606 
 9.229 
 13
 
Cr im i na l
 
Entrados 
 3.072 
 2.894 
 1.927 
 3.006 
 10.899
Terminados 
 1.954 
 2.407 
 1.525 
 1.321 
 7.207
 

Civil
 
Entrados 
 493 
 699 
 681 
 684 
 2.557
Terminados 
 372 
 531 
 362 
 258 
 1.523
 

Labora
 
Entrados 
 81 
 54 1.311 
 51 
 1.497
Terminados 
 43 
 32 
 397 
 27 
 499
 

. ... . . .. ..... ......... .... 
...... ..
...... .... 
.... ....
TOT ........ ...
ENTRADOS 
 15.595 
 25.907 
 63.939 
51.989
TOT TERMINADO 157.450 100
9.905 
 15.502 
 25.901 
17.854 
 69.162 
100
 

FUENTE: datos Oficiales Secretaria General Corte Suprema 
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GRAFICO No. 5 

CASOS ENTRADOS POR TIPO DE JUZGADO
 
EN EL PERIODO 19821985
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GRAFICO No. 6 

CASOS ENTRADOS A LAS CORTES DE APELACION 
LOS JUZGADOS DE LETRAS Y DE PAZ DE TODA 
LA REPUBLICA,EN EL PERIODO 1982-1985. 

21 

2 /

m CIVIL
 
CRIMINAL
 

MLABORAL
 
INQUILINATO 



CUADRO No. 31 

Opini6n del 2ipblico. abogados ' funcionarios judiciales 
sobre cot zuqpgjn en el Poder Judiial (1986) 

- en porcentajes 

..........................................
 

Existencia corrupci6n Pobtaci6n 
 Abogados Funcionarios(a)
 

.. .	 . . .
 .....................................................
 
Sf 
 74,3 86,6 
 64,4
 
No 	 15,7 10,2 28,4

NS/NR 
 10,0 3,1 7,2
 
.... .... ................ 
 ...... ........ .............. ....
.. ......
 
Nivet corrupci6n (b)
 
......... 
 .......................................... 
............
 
Mucha 
 72,4 59,1 
 29,9
 
Poca 
 22,7 36,4 51,7
 
Muy poca 
 3,7 4,5 
 15,5
 
NS/NR 
 1,3 
 2,9
 

........... ............................ 
..............
(a) Funcionarios inclue a magistrados. jueces, fiscales y
procuridores. 

(b) 	 Los poicentajes estin basados en aquellas personas que

contestaron afirmativarnente sobre existencia
la 	 de 
corrupcion en el Poder Judicial. 

Para ahondar mis en el tema, tarnbi~n se pregunto a todos 
los entrevistados sobre el tipo de corrupcion que ellos 
consideran ]a predorninante (ver cuadro no. 32). La de tipo
economico (soborno) fue la que obtu\o las respuestas mis alta,. 

Por otra parte, v con vistas no solamente a juzgar las 
principales caracteristicas de los jueces, sino tanibien de 
establecer politicas respecto, pregunt0 iosa] se a encuestados 
sobre las cualidades que deberia tener un juez, as como las 
principales deficiencias que tienen los jueces actuales. 

En lo que se refiere a las cualidades que deberia tener un 
juez. la muestra de poblacion sefiala que deberia ser justo e 
imparcial (20.9%), honesto (20,8%) y capacitado (8,7%) como
principales cualidades. Por su parte, la poblacion penitenciaria
entrevistada, aparte de las cualidades sefialadas lapor muestra 
nacional, agregaron el conocimiento de las leyes (el 21,7%) como 
una cualidad indispensable; mientras que los funcionarios y
abogados, compartieron los criterios de honestidad. justedad e 
imparcialidad de las anteriores respuestas sefialaron\ 	 ]a
capacidad cono cualidad necesaria para los jueces (vease cuadro 
No. 33). 
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CUADRO No. 32 

Ooini6n r-I Dfiblico. abogado, N funcionarios iudiciales 
sobre el tipo de corruncion que predornina 

en r- Poder Judicial (1986) 
- en porcentajes 

..........................................
 

Tipo corrupci6n 
 Pobtaci6n Abogados Funcionarios
 
.. ..............................................................
 

Potftics 7,2 
 27,1 14,9
 
Econ6mica 48,2 
 44,9 42,4
 
Administrativa 9,1 3,3 8,7
 
Influencia miLitar 0,5 2,7 1,4
 
Prevaricato 
 9,6 16,4 12,9
 
Influencia amistades 9,7 
 4,2 8,0
 
NS/NR 15,8 1,5 11,8
 

. .. . . .......................................................
 

Tambien se les pregunto a los encuestados sobre las tres 
"rnis graves deficiencias que tienen nuestros jueces". El cuadro 
No. 34 presenta estos resultados, los cuales indican una realidad 
o una percepcion bastante negativa acerca del Poder Judicial. Se 
basaron principalmente en los temas de la parcialidad econ6mica, 
la deshonestidad N la incapacidad. 

Otra manera de evaluar ]a satisfaccion con respecto a la 
labor judicial consiste en la forma de aplicar las leyes. Sobre 
este tema, las respuesras de los encuestados parecen indicar un 
grado bastante elevado de satisfacci6n (\ease el cuadro No. 35). 

Hay poca estabilidad para el personal judicial, el mtodo de 
seleccion no existe v suelen ser nombrados por amistad o por 
razones politicas, aunclue Cxiste algun personal que fue 
seleccionado por el conocirniento que tenia de su cargo. Al 
preguntar a los jue,:es v magistrados sobre la seleccion de este 
personal. mostraron Jnatisfaccion el 55.6's de los magistrados el 
a3.5,, de los jueces de letras v el 29.5'!,(. de los jueces de paz.
Los que estaban en desacuerdo con el actual metodo de selecci6n 
sefialaron la influencia politica (63,3% de los funcionarios 
entrevistados), la falta de capacitaci6n y Ia ausencia de una 
carrera judicial, como sus causas principales. 

Tambien se pregunt0 a los ciudadanos si estaban de acuerdo 
con un sistema de nombramiento de jueces por factores politicos.
El 83% estaba en desacuerdo v seriaI6 que deberia ser la capacidad
de la persona el critero principal para su nombrarniento corno juez
(el 79,3%). Al preguntarle a ]a poblaci6n si estaba de acuerdo 
con pagar un impuesto adicional para lograr mejoras del sistema 
de justicia, el 64,2% de los encuestados indico su aceptaci6n de 
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CUADRO No. 33 

Opini6n del Dublico. abogados, reos ' funonarios iudiciales
 
sobre cualidades aue deberia tener un iuez (1986)
 

- en porcentajes 

. ... ........ .................. 
 .............. 
 ....... . ......
 

Cualidades Nac. Reos
Abog. Funcionarios
 
.......... ......................................................
 

Justo e imparcial 20,9 14,0 20,8 18,4
 
Honest idad 20,8 21,7 21,6 
 24,1
 
Capacidad 8,7 17,6 3,7 
 12,7
 
Objetivo en fatLos 7,7 3,0 5,4
 
Honorabilidad 7,3 4,4 - 5,4 
Sentido responsabit. 6,2 3,2 5,6
 
Conocer bien las leyes 4,6 9,1 
 21,7 6,8
 
Comprensivo 4,0 10,5
0,7 2,6
 
Carfcter firme 3,4 4,5 7,4 2,6
 
Etica profesional 3,3 5,0 
 5,8
 
Personalidad 1,7 2,9 2,8
 
Experiencia profesionat 1,6 7,4 8,0 3,7
 
Dedicado a( estudio 004 5,1 
 2,9
 
Buena posici6n social 0,4 0,3 1,3
 

Vocaci6n 
 3,2
 
Acuerdo con et gobierno 0,8
 
Tomar decisiones propias 0,8 
 1,2
 
NS/NR 9,0 0,3 1,1
 
.................................................. 
.......
 

tal impuesto, lo que parece indicar predisposicion a contribuir 
en con mejoramiento del sistema Je justicia. 

Actualmente y debido al pacto politico establecido e",tre los 
partidos Liberal y Nacional despues de las recientes elecciones, 
la Corte Suprerna de Justicia ha seleccionado y nombrado jueces y
magistrados de acuerdo con lo establecido en dicho pacto; por 
ejemplo: las cortes de apelaciones son ocho, en cuatro de ellas, 
dos magistrados son de un determinado partido y uno es del otro; 
y viceversa en I-, otras cuatro. En el caso de los juzgados de 
letras y de paz, el cincuenta por ciento de cada uno de ellas 
corresponde a cada partido. En la Corte Suprema, el Partido 
Nacional prevalece con cinco miembros, mientras que el Partido 
Liberal tiene cuatro. 

En cuanto al personal subalterno de los juzgados, al 
preguntar a los magistrados y jueces sobre su nivel de 
satisfaccion con la cantidad del mismo, el 63,3% de los 
magistrados, el 32,3% de los jueces de letras y el 49,5% de los 
jueces de paz dijeron estar satisfechos. La insafisfacci6n 
provenia esencialmente del excesivo trabajo en los tribunales y 
la falta de presupuesto. 
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CUADRO No. 34 

Ooini~n del DOblico. nboundos v funcionar7os iudij il Ie 
sobre las deficiencias de los iueces (1986) 

- en porcentajes 

.... .
 . ...... ................ 
 ................. 
 .... 
 . ....
 

Deficiencias Poblaci6n 
 Abogados Funcionarios
 
. . .... ... . ............ 
................................
.........
 

Incapacidad 6,9 16,3 
 9,4
 
Faita dtica professionaL 5,1 7,0 4,9
 
Deshonestidad 11,6 
 12,0 8,7
 
ParciaLidad econ6mica 22,2 
 5,9 9,6
 
Sectarismo poLftico 9,7 
 7,0 9,1
 
Fetta independencio 2,0 
 7,3 4,6
 
Fatta estudio Ley 3,7 10,2 8,8
 
Fatta preparaci6n acad. 1,6 10, 7 8,0
 
Inexpertrs en funci6n 5,2 9,7 8,8
 
Fatta de personatidad 5,0 1,8
 
Indisciptina 
 2,0 1,6
 
Retardo de juicios 1,7 
 3,4
 
Fatta de iniciativa 
 1,6 2,7
 
Irresponsabitidad 0,1 
 0,2 6,3
 
Son injustos 10,6
 
NS/NR 21,3 
 3,4 12,3
 
........ 
 ..................................................
 

En cuanto a la remuneracion recibida, las encuestas indican 
que se la considera poca (el 44,4% de los magistrados, el 51,6%
de los jueces de letras y el 37,5% de los jueces de paz) o nada 
adecuada (el 40,7%, el 38,7% v' el 57,7% respectivarnente). 

Una serie de preguntas hechas con ocasion de las encuestas 
tenian por objeto evaluar el grado de satisfaccion general hacia 
los principales actores del sistema judicial. Si bien dicho grado
de satisfaccion parece total en las respuestas dadas por
magistrados \' jueces, aproximadarnente la mitad de los abogados y
procuradores se declararon poco satisfechos de Ia actuaciOn de 
magistrados y jueces de letras. Los jueces de paz fueron mis 
severarnente evaluados, en particular por los abogados y los 
magistrados. En cuanto al personal subalterno, su labor fue 
considerada positiva por todas las categorias de jueces y los 
fiscales, pero negativa por los abogados y los procuradores. 

Tarnbienr constituye un importante indicador de la confianza 
que la poblacion pueda tener en el sisterna de justicia el grado
de accesibilidad del mismo y In manera dc tratar casos concretos. 
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CUADRO No. 35 
Ooini6n de aboiados v funcionarios iudiciales sobre la 

arlicacibn correcta de las leves (1986) 
- en porcentajes -

Abogedos Funcionarios
 

Meg. C. Sup. 
-siempre 10,6 40,5
 
-casi siempre 69,3 
 51,1
 
*casi nunca 17,3 
 4,2
 
nunca 1,2 1,5
 
NS/NR 1,6 2,7
 

Mag. C.Apel.
 

-siempre 8,7 
 37,5 
•casi siempre 71,3 
 53,8
 
-casi nunca 18,5 
 4,9
 
nunca 0,4 
-NS/NR 1,2 3,8
 

J . Letr as
 

-siempre 4,7 
 31,2
 
-casi siempre 55,9 
 61,9
 
-casi nunca 30,3 
 5,4
 
nunca 
 7,5 0,4
 
NS/NR 1,6 1,2
 

J .Paz 

-siempre 6,7 
 31,8
 
•casi siempre 66,9 
 51,9
 

-casi nunca 24,0 
 11,7
 
•nunca 0,8 
 1,9
 
-NS/NR 1,2 2,7
 

En este sentido, el 43% de )a poblacion y la mayoria de los 
actores del sisterna (el 52,2% de los procuradores, el 62,4% de 
los abogados; el 74,1% de los magistrados; el 77,4% de los jueces
de letras; el 86,7% de los jueces de paz; el 84,4% de los 
fiscales) consideran que es facil tener acceso a un jue7 en caso 
de problema. Sin embargo, Ia proporcion de los que piensan que
tal acceso es dificil es considerable (el 50,3% de Ia poblaci6n,
el 47,8% de los procuradores, el 33,9% de los abogados; un 15% de 
los funcionarios judiciales). 

En forma concreta, unicamente un 0,7% de la poblaciOn
entrevistada tuvo alguna relaci6n con el Poder Judicial durante 
el afio que precedi6 a la encuesta. De ellos, un 25% fue ante la 
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Corte Suprema, otro 25% ante los juzgados de letras y otro 25% 
ante los de paz. Las principales causas de tales contactos fueron 
las siguientes: problemas familiares (30.0%): un proceso (26,7%);
la defensa (16,7%); actuar como testigo (13.3%). El 70' qued6
satisfecho o muy satisfecho con la actuacion del Poder Judicial. 

Finalrnente, ]a percepcion de abogados y funcionarios 
judiciales con respecto a las acciones v decisiones mas 
importantes que deberian adoptarse para mejorar el sisterna de
justicia, parecen ser la puesta en practica de la Lev de Carrera 
Judicial, la efectividad del porcentaje paia el Poder Judicial 
previsto en la Constitucion v Ia creacion de una policia judicial 
(\-ease el cuadro No. 30). 

CUADRO No. 36 

Opini6n sobre la acciones mas importantes para meiorar 
el sistema de justijcia (1Q86) 

- en porcentajes 
........................................................ 


. .. .. 

Acciones Abogados 
 Funcionarios
 
......... 
 .................................................. 
....
 
Ejecutar Ley Carrera Judiciat 40,9 29,4
 

Hacer efectivo 3% presupuesto 28,3 39,5
 

Creacit.n .[icfa JudiciaL 21,7 21, 1
 

Mejora condic. fisicas trib. 5,9 
 7,1
 

Unificaci6n Ministerio Piblico 
 3,2 2,3
 

N/S N/R 
 0,7
 
...... 
 ......................................................
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NOTAS
 

1. 	 Consejo Superior de Planificaci6n EconOmica (CONSUPLANE), 
"DiagnOstico administrativo del Poder Judicial", 1985, p. 87. 

2. i, id,, p. 58. 

3. 	 Con la excepci~n del estudio de CONSUPLANE anteriormente 
citado, al ci.al el Poder Judicial no le presto gran atenciOn. 
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E. El Sistema Penitenciario. 

1. Antecedenles. 

Se podria afirmar que el sisterna penitenciario hondurefio 
tiene sus raices en el decreto destinado al establecimiento de 
una penitenciaria general en 1882, el cual complementa lo 
estipulado por el c6digo penal de entonces. Es interesante notar 
que una de las consideraciones que dan sustento al decreto es 
aquella de :-ner una perlitenciaria con las condiciones 
suficientes para cunplir con el postulado de "que las penas,
lejos de degradar v hacer mas desgraciados e incorregibles a los 
indi\iduos penados, scan mas bien p:ira ellos un medio de positiva
 
correccion, de util ensefianza y de mejora 
 v rehabilitacion 
moral ... postul',do coherente con el pensamiento liberal de ese 
periodo. pero que nace legitimos los fines de esa justicia
reparadora que lenia derecho a ejercer a sociedad. 

En 190., se pone en \igencia la Lev Reglamentaria de
 
Presidios (I),reto No. 129, de 
 corte represi\o \a que coisidera 
que el objeti\o de la prision, v de toda pena, es el castigc y la 
correcion. Solo tunm: en cuenta la naturaleza del hecho delictivo 
(articulo 2.), y establece que su regimen interior estara ;ujeto 
a disciplina milit.ir (articulo 3). Ente otras cosas propone y
establece esta lev, la division entre carceles locales, presidios
departamentales v penitenciarias o carceles nacionales, que aun 
hoy en dia se aplica en las leyes sotre la materia. Establece con 
ella dos carceles nacionales: la ya existente Peniteociaria 
General en Tegucigalpa v la que ocupara el Castillo de Omoa en la 
costa Atlantica. Esta ultima fue clausurada en 1959 por su
 
deplorable estado. que pcnia en peligro la \ida 
 y salud de los
 
reclusos y su perstnal.
 

Al no haber mcdificacion de esta ley, con la Constitucion de 
1965 se mantiene el principio de que las crceles son 
establecimientos de seguridad v defensa social, aunque ya 7Iantea 
tdcitamente que se procurara en ellos ]a profilaxis del delito,
]a reeducacion del recluso N su preparacion para el trat-ajo \ se 
prohibe la fustigacion y toda clase de tormentos (articulo 65).
En consecuencia algunas de las normas de la Le\ Reglamentaria de 
Presidios se \olhieron inapliclibles. 

Con la separacion de los reclusos por sexo, ya que no 
existian carceles para mujeres y estas debian cumplir sus 
sentencias en una celda de la penitenciaria general, se crea el 
primer eslabon para el cambio en la legislacion penitenciaria. 
Otros intentos de Ilevar a cabo una reforma penitenciaria lo 
seran Ia experiencia iniciada en 1974 con el regimen semiabierto 
en la Granja Penal anexo al presidio la Ceiba v Ia construccibn 
de granjas penales en Comayagua, Nacaome y Danli. asi como la 
contratacion de tres asesores para definir la reforma 
penitenciaria. 
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El primer paso se da con el Decreto-Ley no. 130 de julio de 
1974 que crea y organiza el Centro Femenino de AdaptaciOn Social 
(CEFAS) y trata de poner en ejecuciOn 'as Normas Minimas para el 
Tratamiento del Delincuente de Naciones Unidas y su concepci6n
de rehabilitacion y tratamiento de ese probleina social. Este 
plan piloto, basado en nuevas concepciones en materia 
penitenciaria, convivira con la concepcion represiva y
organizati\a de la Ley Reglamentaria de Presidios por m'is de 10 
afios (1974-85), en un claro dcoble sistema en cuanto a legislacion
penitenciaria. No obstante, sera uno de los pilares para la 
concepcion de la Lev de Rehabilitacion del Delincuente (Decreto 
no. 173-84), publicada el 21 de eiiero de 1985 v '.igente desde el 
13 de maizo de dicho afio, la cual deioga la anterior 1ey y regula
la ejecucion v el tratam: nto de penados y otraslos actividades 
penitenciarias (articulo 1), a cargo de una Direccion General de 
Establecimientos Penales (articulo 3). Ella, sin embargo, no 
logra la unificacior, de eos sisterias que persisten separados
hasta Ia fecha. ni eliinina algunos procediinientos de ]a ley
anterior dvbido a la inaplicabilidad de In nueva ley. 

Se tiene asi un sistema penitenciario femenino dependiente
fUncicnal, juridica , administrati\amente de una institucion 
descentralizada (Junta Nacional de Bienestar Social) y otro 
mascul in(, deptndiente de a SecrL.r ia de EStado en los 
De.pachos de GoLernac:ion \ Ju1,ticia (,er o0anigrarna No. 8). 

ORGANIGRAMA NO. 8 

Sistema Penitenciario 

SUBSISTEMA FEM:EN:rNc
 
S2'2SISTEMA MASCULINO
 

Iuta Sienestar
 
I ~secretaiia de Gnber-


Dizecci6n de Peh:hablli
-aci6n "cuC
ii1
 

I [ D~~~~ire'-7i',r,n c- :a 

Centre Fe""inv de
 
Adapta-i6ri Social
 

( (i:. As ) LT' :. l- - llr(:-'c..tcr 

(TIi 

Penitenciaros 
 C s
 
NacionI~ie.,ra~'n~c 
 Locle 

151
 



La reunificacion del sistema penitenciario, o al menos su 
coordinaci6n, se contempla en el Decreto Ley no. 173-84, al 
estipular entre las funciones de la Direcci6n General de 
Establecimientos Penales la de celebrar contratos relativos a la 
administraci~n penitenciaria con aquellos entes que fueron (o
serzn) autorizados por el Ejecutivo para cumplir con esas labores 
(articulo 5, inciso 16). 

La persistencia del doble sistema se da en gran medida 
porque la Ley de Rehabilitacion no ha podido aplicarse en todos 
sus extremos, al no haber una reglamentacion de ella 
factores politico v economicos. Por tal motivo se 

y 
hara 

otros 
una 

referencia continua a la doble estructura y funcion de ese 
sistema. 

+. Normaliva juridica. 

Los dos subsisternas penitenciarios estain regidos por
disposiciones contenidas en la Constitucion de la Republica, el 
Codigo Penal , el Codigo de Procedirnientos Penales, ]a Ley de
Rehabilitacion del Delincuente (las normas anteriores se aplican 
a los condenados de ambos sexos) y el Decreto No. 130, que crea 
el Centro Femcnino de Adptacion Social (CEFAS) y su reglarnento 
interno (sin aprchacion pero con cierta vigencia). 

3. Estructura y adminisiraci6n. 

Segun la Ley de Rehabilitacion del Delincuente, todo el 
sistema penitenciario depende de una Direccion General de 
Establecimientos Penales, que es un organismo tecnico
administrativo con jurisd,,cion nacional (articulo 4) y adscrito 
a la Secretaria de Gobernacion v Justicia. Se conformara esta 
Direccion con un Director, un Subdirector v con un Inspector 
Ge, eral. Sera la encargada de llevar un Registro Central de 
Reclusos, de ejercer Ia direccion tecnica de los 
establecimnientos, administrar su funcionamiento v orientar la
readaptacion social de los reclusos, es decir. es el organo
encargado de todas las funciones que la ley le encomienda 
(articulo 5), pero como carece de normas que definan su 
estructura interna. ni existen reglanentos a la Ley y no fue sino 
hasta mayo de 1986 que inicia funciones, su operatividad ha sido 
cuasi nula al momento de realizar el estudio. 

Bajo esta Direccion estaran los 3 tipos de establecimientos 
penitenciarios que determina la ley y que son: las 
penitenciarias nacionales para el cumplimiento de las penas
privativas de libertad de mas de tres afios: las circeles 
departamentales o seccionales, para el cumplimiento de las penas 
que no excedieren de tres afios y las circeles locales, para el 
cumplimiento de las penas de prision de I a 90 dias. Tambien 
estaran bajo su direccion aquellos centros reeducativos o 
especiales, las granjas penales y los establecimientos 
siquiatricos. 
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La estructura administrati va de cada uno de los 
establecimientos penitenciarios, segtn la ley, estarA compuesta 
por una Direcci6n, una Secretaria, una Administraci6n, Servicios 
Tecnicos especiales y un Consejo Tecnico Interdisciplinario
bstante similar a la organizaciOn del CEFAS que se encuentra en 
operatividad. Su superior jerarquico es el Director General de 
Establecimientos Penales. 

Si bien es cierto que a la fecha no existen programas para
distribuir territorialmente los centros penitenciarios, existen
25 de ellos cuya distribuci~n incluye por Io menos un centro en 
cada departamento y en algunas carceles locales (ver mapa No.4). 

4. Funciones. responsabilidadesy controles. 

De acuerdo con la nueva legislacion en este campo, la 
Direccion Nacional de Establecimientos Penales tiene como 
atribuciones: la ejecuci6n de las medidas de prision dictadas por
los 6rganos competentes; la creacion. organizacion v direcci6n 
tecnica de los estahlecimientos penales; el tratamiento de los 
penados de acuerdo con la lev, asi corno la organizaciOn del 
trabajo de los reclucos. su educaci6n y salud, las cuales deberdn 
Ilevarse a caho en cada uno de los centros penitenciarios. Las 
funciones operativas que derivan de las atribuciones de esa 
Direccion la ejecutaran los directores y administradores en cada 
centro, ademas de velar por Ia seguridad, orden, disciplina,
 
higiene y salud de los reclusos.
 

Sin embargo y debido a la inoperanci,. e inaplicabilidad de 
la ley, cada uno de los directores de los centros cumplen m.s
 
las funciones de seguridad, orden, disciplina en sus centros y 
son, dado por ]a organizacion actual, los responsables del 
personal asi como de los internos. 

Los funcionarios de los centros penitenciarios responden
teoricamente de sus funciones ante el Director General, y los 
empleados de cada centro ante el director o administrador de ese. 
No obstante, al no existir una clara definicion de las lineas de 
mando, ello no se cumple a cabalidad: por ejemplo, en la 
Penitenciaria Central no se reciben ordenes dl Director General 
sino directamente del Ministro de Gobernacion v Justicia. No hay 
tampoco establecidos mecanismos para el control administrativo de 
ingresos y egresos, ni para control de la alimentacion, higiene y 
salud. 

Para supervisar el cumplimiento de la ley, los reglamentos y
las sentencias judiciales, la Ley de Rehabilitacidn del 
Delincuente crea Ia Inspeccion General de Establecimientos 
Penitenciarios, que estara a cargo de Inspector General v cuyaun 
funciOn principal sera ]a de vigilar los establecimientos 
penitenciarios y los planes de reeducaci6n social de los 
internos, asi como el aspecto general de los espacios fisicos de 
los centros penitenciarios. Este funcionario tendra las 
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UBICACION Y DISTRIBUCION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE HONDURAS 
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funciones de control de los centros penitenciariosinterna y ia auditoriade la Secretaria de EstadoGobernaci6n los Despachosy Justicia 
en desobre la Direcci6nEstablecimientos GeneralPenitenciarios, de pero oarece que aun no hanpodido establecer sus planes operativos. 

5.Personal. 

5.1. Distribucion. 

El total del personal penitenciario para766 empleados, el aio 1986 esy a poblacion penitenciaria de 
de 3.635, lo cual da una 

para el mismo afio estasamiembro de El 
de 5 internos (reo) por cadapersonal. ntjmero del personalostensiblemente no ha variadoy se puede sefialar queestable, se ha mantenido casial contrario de ]a poblacion penitenciaria, la cual haaumentado anualmente.
 

La falta de personal tocnico es 
 notoriade los en una gran mayoriacentros penitenciarios, y en otrosinsuficiente ese personalpara la cantidad de reclusos que 
es 

mismo es deben atender.claro AsiIo escaso 
excepci6n del personal administrativo.esta dada por de 

La]a cantidad personal t~cnicoadministrativo dcl CEFAS (ver cuadro No. 37). 
En este cuadro se puede notar que de79% esti asignado a la 

los 766 empleados, elvigilancia de internoscuatro empleados y solo cuarenta yson clasificados
sefialar como personal tecnico. SPque de estos tiltimos, debeel 52% estd asignado al CentroFemenino de Adaptacion Social (CEFAS). 

5.2. Seleccion y nonibraniento.
 

Para el nombramiento 
 v seleccionempleados de los funcionariosde la Direcion General de yEstablecimientos Penaleshay' un criterio definido. no 

'El personal de los centros penitenciarios dependientes de laSecrearia de Gobernacin ' Justicia, siempre ha sido clasificado
 
en administrativo
administrativo, y de custodia.parte se encargaba Del personal clasificado comode funcionestener t&cnicas,ni ]a preparacion profesional sin 
funciones para el desempefioni el nombramiento. de esas

Con ]a vigencia deRehabilitaci6n ]a Leydel Delincuente, se de
distinguenombraniento la seleccionde ypersonal especializado, pero lospresupuestarios, renglones,iguen calificandolo como administrativo. 

En los centros penitenciarios,
rige el el personal administrativo sepor Regimen de Servicio Civil, exceptoconfianza. El los cargos depersonal de seguridadproteccion legal, no tiene ningtfn r(gimen deya que no estan amparadosServicio Civil, por el Regimen deni por el Codigo del Trabajo, al ser considerados 
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CUADRO No. 37 
s ribci n dl Ders n l , n centro niteniarip 

Q.S teoria (1986)
 
.....................................................
 

CENTRO 

NO. 
DE ADMINIS-
 TEC. SEGUR. 
 TOTAL
 
RECLUSOS 
 TRATIVO
 

....... 
 ......................................................
 

Penitenciarfa 
Central(a) 
 1.120 
 33 
 9 237
San Pedro Suta 	 279
 
476 


Truji11o 86 
5 
2 	

50 55
 
10 12


Tela 
 74 2 
 12 14
Puerto Cortes 
 50 2 
 10 12
Juticatpt 
 107 
 2 
 12 12
Ocotepeque 
 23 2 
 10 12
Chotuteca 
 175 
 2 
 17 19

Gracias, Lempira 
 112 3 
 10 13

La Esperanza, 
Intibuca 


61
Nacaome, Vatte 	 3
43 
 2 
 9 12
Yoro, Yoro 
 76 2 
 14 16
Et Progreso, Yoro 
 68 2 
 10 12
Otanchito, Yoro 
 70 
 2 
 8 10
La Paz, La Paz 
 19 2 
 8 10
Marcata, 
 i Paz 
 45 
 2 
 8 10
Yuscaran, El 
Paraiso 
 29 
 2 
 8 10

Dantf, EL Paraiso 
 2 5 2 
 27 34
Sta. Barbara, Sta. 
Barbara 
 202 

Amapata, Vatte 8 

2 
2 

14 16
 
5 7
Pto. Lempira, G. 
a Dios 
 15 
 2


Comayagua 	 5 7
Comayagua 
 212 
 6 
 6 
 30
La 	 42
Ceiba, Attantida 
 200 
 7 
 2
Sta Rosa de Copan, Copan 	
34 43
 

215 
 5 
 31
Roafan, Istas de 	
2 38
La Bahfa 
 1 
 6 
 7
 

Centro Femenino de 
Adrpta.

ci6n Social (CEFAS) Tamara 57 
 15 
 23 
 14 
 46
 

....................................... 
 .. ............. 
 3.635 
 115 
 44 
 607 
 766

(a) Segun el libro de ]a Subdirecci6n de la PenitenciariaCentral, el persGnal se distribuye

por el regimen 	 asi; Personal abarcadocie Servicio Civil: 44; administrativoplazas de ]a 	 contropa (seguridad): 81; exclusivamente de tropa(seguridad): 154; lo que da un total de 279. 
FUENTE: elaborado a partir de los datos del Departamento dePersonal, Planillas de Sueldos y Salarios delMinisterio d Gobernaci6n y Justicia, Nov. 1986. 
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trabajadores excluidos y de confianza, cuyo nombramiento depende
jel director del centro en el que prestan sus servicos. 

Aspecto diferente rige en el CEFAS, ya que tanto el personal
administrativo como tecnico se rigen por el C6digo de Trabajo,
con la excepci6n de los medicos que se rigen por la Ley del
Estatuto Medico. Es necesario aclarar que el personal de
seguridad en el CEFAS esta dividido en internos y externos del
edificio. Son internos los considerados como orientadores 

auxiliares, quienes no portan ninguna clase de armas, 
 su grado de
instruccion minimo es el de maestro de Educaci6n Primaria y todos 
son del sexo fernenino. Mientras ]a Junta de Bienestar Social no
organice un servicio de vigilancia externa, este lo asumiran por
acuerdo las Fuerzas Armadas. 

Ha' diferencia entre los sistemas de selecci6n, nombramiento 
y jornada de trabajo del personal penitenciario en los distintos 
centros, al regirse por los procedimientos que dicte el director 
o administrador. La ley establece que el personal de custodia
estard ser\ ido por un cuerpo especial de caracter civil y
dependiente de ]a Direccion General de Establecimientos Penales, 
pero ello no se cumple actualmente. 

Si bien es cierto que Ia lev establece que, para la
designacion del personal directivo, administrativo , tecnico v de
asistencia de los centros deberi consider..rse la vocacion,
aptitudes, preparaci6n academica N,antecedentes personales de los
candidatos, estos aspectos no se han tornado en consideraci6n,
debido a que no existe un verdadero Departarnent die Personal en
]a Direccion General de Establecimientos Penalts que realice 
examenes de seleccion v evaluaci6n. Tampoco e! personal de los
establecimientos penales es seleccionado mediante concurso tal 
como lo determina a ley. 

La Direcci6n General de Establecimientos Penales. tiene comofuncion a de "proponer a la Secretaria de Fstado en los
Despachos de Gobernacion v Justicia el nombramiento y, en su 
caso, la remoci6n del personal subalterno de la Direccion General 
y de las Penitenciarias v carceles" (articulo 5, num. 5), lo cual 
no se esti cumpliendo. Por el contrario, un hecho que causa 
asombro es que en Ih m, )ria de los centros penitenciarios, losmismos reclusos ejercen funciones de autoridad, como jefes de
bartolinas o celdas, cocina v talleres de limpieza, nombrados por
los guardias de seguridad. 

5.3. Formaci6n. 

No hay ningun centro de capacitacion penitenciaria, y la Ley
de Rehabilitacion del Delincuente tampoco establece o prev, la
creacion 
 de un centro para ]a formacion, adiestramiento,
capacitacion y evaluacion del personal penitenciario. La mavoria
del personal comienza sus labores recibiendo instrucciones de los 
compafieros de trabajo. 
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La carencia de reglamentos que definan claramente las
actividades de los funcionarios dificulta creaci~nla de 
cualquier programa de capacitaci6n para el personal. 

El personal clasificado como tecnico especial, medicos,
sicopedagogos y los que establezcan los reglamentos de la Ley de
Rehabilitaci6n del Delincuente, aunque en la actualidad estenno 
funcionando muchos de estos servicios, no reciben orientaci6n 
sobre la naturaleza de su trabajo dentro del sistema 
pentitenciario. 

En el sistema penitenciario no existe un plan general para
formacion, evaluacibn y capacitacion del personal, ya que no se 
prepara ni al personal que ingresara ni al que presta sus
servicios. No existen planes de trabajo en este sentido. Se pudo
constatar que durante el afio 1986 CEFASel organiz6 un seminario
de dos dias para el personal administrativo con la colaboracion 
del Instituto de In estigaci6n Juridica de la Universidad 
Nacional Aut6noma de Honduras. referente a la legislacion penal y
penitenciaria moderna. Asimismo, los directores y administradores 
de centros penales tuvieron una jornada de trabajo de tres dias, 
en ]a cual recibieron instruccion v capacitacidn referente a la
Ley de Rehabilitacion del Delincuente, con charlas de profesores
de la Facultad de Derecho de ]a UNAH y abogados practicantes de
mucha experiencia en la rama penal. Sin embargo, estas jornadas,

s6lo han servido para crear inquietud en la forma de aplicacion

de )a nueva ley, aunque no ha promovido incentivos tendientes al
 
mejoramiento del sistema penitenciario.
 

5.4. Condiciones de trabajo. 

El personal administrativo v tecnico trabaja a tiempo
completo para los centros penitenciarios. Su jornada laboral es 
de cuarenta v cuatro horas a la semana. 

El personal de seguridad (custodia) tiene su propio regimen

de trabajo jornada de dias
y su es 24 horas. con de descanso cada 
dos dias, pero dentro del centro, y con un dia feriado cada
siete. El sistemn de vigilancia se rige por disciplina militar y
quien decide los turnos es *i comandante de guardia junto al 
director o el administrador del centro. 

Es muv dificil realizar carrera administrativa en el ambito 
penitenciario, va que no existe estabilidad, promociones y 
ascensos. No existen reglas formales para ascensos del personal 
y solo se resuelve etce aspecto por medio de ]a recomendaci6n del 
director del centro al jefe inmediato superior, el Director 
General de Establecimientos Penales. quien tramita y sugiere al
Ministro de C;ol)ernacibn v Justicia, que es quien decide 
finalmente. 

En )a actualidad no existe ningun tipo de sindicato ni
asociaci6n de trabajadores penitenciarios. Sin embargo, algunos 

158
 



empleados se encuentran afiliados a ]a AsociaciOn Nacional de
Empleados Publicos de Honduras (ANDEPH) y al Instituto Nacionl 
de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo (INJUPEMP). No se pudo establecer qu& porcentaje 
se encuentra afiliado a estos dos organismos. No existe, pues, 
una organizaci6n exclusiva para los empleados del sistema 
penitenciario. 

Todos cotizan obligatoriamente el Seguro Social, mediante 
deducci6n mensual de su salario, por lo que son protegidos por 
este regimen. 

6. Presupuesto. 

No existe presupuesto especifico para los centros 
penitenciarios sino que se encuentra dentro presupuestodel 
global de la Secretaria de Gobernaci6n y Justicia, a excepci6n
del presupuesto del CEFAS, que asigna administra ]a ,untay de 
Bienestar Social. 

En el cuadro No. 38 se presenta una evoluci6n del 
presupuesto asignado para el funcionamiento del sistema 
penitenciario durante los afits comprendidos entre 1980 y 1986. 

En t(rrminos generales se puede establecer que el presupuesto
de 1980 a 1986 tuvo un incremento del 1,8%, cual es escaso. 
Es necesario aclarar >,,ie ese periodo huboen mismo no incremento 
en instalaciones fisi-as, excepto reparar las instalaciones de 
algunos centros, que se lleva a cabo anualmente y segmn sus 
necesidades. 

Del presupuesto general para los estabie-imientos penales
del afio 1985 se pudc, establecer que, de 3.784.659 lenpiras, el 

utilizado sueldos salarios y el59% fue ;1,-.ra y permanentes 30% 
para gastos de alimenta:ion. 

En el presupuesto no existen estudios de factibilidad para
la construccion de nue'os edificios para los siguientes afios; por 
ello, desde hace seis afios no se construe un centro 
penitenciario. Unicamente se tiene como proyecto a largo plazo
Ia construccion de la granja penal de tipo nacional a veinticinco 
kilometros de Tcgucigalpa, en la aldea de Tamara. 

Merece especial atencion el hecho de que los presupuestos
asignados en la serie historica 1980-86, y catalogados corno 
insuficiente para atender las necesidades de esos centros, han 
sido subejecutados. 

7. Poblacin penal. 

Al finalizar el afio 1986, la poblaci6n penal era de 3.635 
reclusos (vease cuadro No. 39), de los cuales, segun ]a encuesta 
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CUADRO No. 38 

Evoluci6n del oresuDuesto Dara los centros Denitenciarios
 
(1980-1986) a/
 

..............................................
 
AgO PRESUPUESTADO GASTADO 
 INCREMENTO
 

ANUAL
 
.. .. .. .....................................................
 
1980 3.796.796,00 3.149.1i, 0
 
1981 	 3.951.704,15 3.774.809,58 16,6%
 
1982 	 3.814.537,00 3.342.871 73 
 -11,4%
 
1983 	 3.855.792,82 3.606.305,47 7,3%
 
1984 	 3.771.230,04 3.622.813 22 
 0,5%
 
1985 3.784.659,00 3.602.751,95 
 0,6%
 
1986 3.855.854,00 3.214.039,96 b/ 
 -10,8%
 

. .... ......................................................
 

a/ Los presupuestos aprobados en el rengldn de los centros 
penitenciarios no incluyen al CEFAS, ya que este est asignado al 
presupuesto de Ia Junta Nacional de Bienesta. Social y es 
administrado por ella. Un dato curioso que el presupuestoes 
del CEFAS equivale al 9% del presupuesto general de que dispone
la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernacion v 
Justicia para veinticuatro centros penitenciarios distribuidos en 
todo el pais. 

]/ Hasta el 	 30 de octubre de 1986. 

FUENTE: 	 elaborado a partir de datos proporcionados por el 
Departamento Adr~inistrativo de la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Gobernacion y Justicia. 

realizada, 	 el 20,6% eran sentenciados, el 77,4% procesados y el 
1,4% detenidos (estos incluyen a ]as personas en dep6sito). 

Uno de los factores mas preocupantes para el sistema 
penitenciario es la cantidad de personas pendientes de juicio que 
este debe albergar. De los resultados de la encuesta de reos se 
obtuvo que un 46,9% esta en plenario. un 46.51(,% en la etapa de 
sumario v un 6,6% todavia no ha sido sometido a proced imiento 
alguno. Adicionalmente, el 77,4!l de los reos ha declarado ante el 
juzgado, el 13,2X lo ha hecho ante el secretario, el 13,4%14, ante 
el escribiente y solo Ln 5,2% de los entrevistados no han 
declarado ante ninguna autoridad. 

Aunque el Codigo de Procedimientos Penales establece 
terminos para dar por concluida cada etapa del proceso, asegurar 
un juicio rapido y disminuir el tiempo que el recluso pasa bajo
detencion previa a juicio, esto no se cumple (\v6anse el cuadro 
No. 40 asi 	cnmo el capitulo sobre procedirniento penal). 
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CUADRO No. 39 

Poblaci6n Denitencinria segon centro de reclusibn (1986) 

... .... .......................................
 
Centro Penitenciario 
 No. de reclusos
 
...............................................................
 

Penitenciarfa Central 
 1.120
 
Centro Femenino de Adaptac16n Social 
 57
 
San Pedro SuLa 
 476
 
Trujillo 
 86
 

Juticatpa 
 107
 
Ocotepeque 
 23
 

Choluteca 
 175
 
Gracias 
 112
 
La Espercnza 
 61
 
Yoro 
 76
 
La Paz 
 19
 
Yuscaran 
 29
 

Santa Barbara 
 202
 
Puerto Lempira 
 15
 
TeLa 
 74
 
Puerto Cortes 
 50
 

El Progreso 
 68
 
MarcaLa 
 45
 
AmapaIa 
 8
 

La Ceiba 
 200
 
Comayagua 
 212
 
Nacaome 
 43
 
Santa Rosa de Copan 
 215
 
Dantf 
 92
 
Otanchito 
 70
 

Roat6n: ha sido suspendido
 

........ 
 ................ ...................................
 

TOTAL 
 3.635
 
.......... 
 ...................................................
 

FUENTE: elaborado a partir de las Planillas de alimentaci6n de 
la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernaci6n 
y Justicia. 

El periodo medio de detencion para los encuestados, en la 
categoria de procesados, fue de 17,6 meses. Existen personas 
pendientes de juicio que tienen hasta 79 meses en prisi~n. 

Tampoco hay cumplimiento de la ley en cuanto a la separaci6n 
de la poblaci6n penal entre los condenados por delitos dolosos y
culposos, asi como entre los penados por delitos comunes, 
politicos, conexos o militares (articulo 15, parrafo 2). La unica 
separaci6n existente es la que se Ileva a cabo por sexo y segun 
sean adultos o menores. 
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CUADRO No. 40 

Tiemro de reclusi6n de los DroCesados 

............ ................................ 
 .......
 
TIEMPO Porcentaje Tiempo
 

N (%) promedio
 
......................................................
 

Hasta 6 meses 69 ( 26,0)
 
De 6 meses a 1 afio 77 ( 29,1)
 
De 1 ario a 2 aeos 53 ( 20,0) 17,6 meses
 
De 2 ahos a 3 arhos 30 C 11,3)
 

De 3 arhos a 4 asios 17 C 6,4)
 

De 4 ahos a 6.5 ahios 20 ( 7,2)
 

TotaL 266 (100,0)
 
...... ................................................
 

8. Establecimientos penitenciarios. 

La gran mayoria de los establecimientos penitenciarios data 
de principios de este siglo, aunque algunos son de construcci6 
reciente. Casi todos estan en pesimas condiciones por deterioro 
gradual v varios de ellos son insuficientes para albergar ia 
poblacion penitenciaria que tienen. Se puede afirmar que la gran
mayoria no tiene las condiciones necesarias para la reclusion. 
La ventilacion, la luz natural v artificial, los servicios 
sanitarios, bafios v patios son deficientes v son un foco de 
infecci6n que pone en peligro la salud de la poblacion interna. 

Los centros penitenciartos de reciente construccion y las 
llamadas granjas penales (La Ceiba, Comayagua, Danli), no son 
realmente centros para r&girnen de confianza. vya que sus 
estructuras fisicas N funcionamiento no responden a criterios 
tecnicos. 

La ley expresa que habra distincion de los centros 
penitenciarios segLin el cumplimiento de la pena, corno Io 
establece Ia division expresada en el articulo 12. Esto en la 
realidad tampoco se cumple. En la encue.ta de reos, el 90% de 
ellos sefialaron que no existe separacion en los centros. Este 
dato y la cantidad de poblacion pi ocesada indica el 
incumplimiento de esta norma. La misma ley establece que anexo a 
los establecimientos penitenciarios, aunque convenientemente 
separados, habra uno o mas Jepartarnentos preventivos, destinados 
a recibir a los detenidos (tiempo de ley para inquerir: seis 
dias) o los procesados (el articulo 78 habla de "departamento
preventivo", sin que se exprese cuales seran sus funciones y
finalidades, ni haya regulaci6n al respec'o). 
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La ley dice que una vez hecho el ingreso del procesado, se 
le asignara una celda individual durante el periodo de 
observaci6n. Tal no se losnorma cumple en centros 
penitenciarios para hombres y solo el CEFAS tiene y pre%'6 esta 
situaci6n. 

Grosso modo, es dificil que se Ileve a cabo una separacibn
general y especifica, debido a la estructura fisica de los 
edificios y a que los centros no tienen el personal suficiente. 
Si lo tuvieran, carecen de instruccion en tratamiento 
penitenciario. 

Si se analiza ]a capacidad de los centros penitenciarios se 
tiene que muchos de ellos estin superpoblados y Ilegan a tener 
altos niveles de hacinamiento, mientras que otros no Ilegan ni 
siquiera a ocupar toda su capacidad, todo lo cual dice de una 
mala distribuci~n de recursos (ver cuadro No. 41). 

La disponibilidad de servicios v equipos dentro de los 
centros penitenciarios es escasa. Quizas esto se deba a )a falta 
de espacio fisico y de personal e pecializado v de una definicion 
clara N, concreta de objetivos. La rnavcria (casi el 90%) de las 
maquinarias V equipos de sastreria, zapaterias. jarcia,
manualidades, son de propiedad de los internos N no del centro, 
por lo que ]a administracibrn de los centros ignora el tipo de 
ganancia y trabajo de los internos. 

La oportunidad de trabajar durante el periodo de reclusion 
es uno de los pectos capitales del nuevo sisterna de tratamiento 
progresivo. Segun la encuesta de reos, el 74,4% indico que no 
laboraba para el centro. Esto se puede deber a muchos factores, 
incluyendo ia proporci6n mayoritaria de procesados que se 
encuentran recluidos en los centros. De los que laboran. ]a
ocupacion nas frecuente es "hacer harna,:as" (37,0%). seguida por
carpintero ( 12,3%). agricultura (9,7 j). cocina (4.4(,) y otros. El 
promedio de horas semanales de los que ;aboran es de cuarenta y
dos v de engan un sueldo prornedio de nuese lempiras semanales. Al 
preguntarles si el trabajo que realizan depende del centro o de 
particulares, el 74,4% contesto que dependen de particulares (en
el 41,3% de ios c~sos se trata de otros inter. os, lo cual 
contraviene el articulo 5, de la Vev de Reh:ibilit'acion). Estos 
trabajos se caracterizan generalmente por la falta de aplicacion
de normas laborales qLue gara nticen Ins derechos de los 
trabajadores. Ninguno de los internos encuestades recibirdijo 
beneficios corno contribucion al Seguro Social, aguinaldo,
prestaciones legales o fondo de ahorro v prestamo. La 
administracion penitenciaria, al no estar involucrada en el 
trabajo de los internos, no super\ isa o regula ese quehacer. 

Parte integral del tratarniento penitenciario para ]a rehabi
litacion y la reinsercion social es la educacion, sin embargo, la 
mayoria de las aulas de las escuelas de instruccion de los 
centros son deficientes, pequefias V oscuras \' en muchos 
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CUADRO No. 41 

CaDacidad. n0mero de rtljusos eindite de 
ocupaci6n en los centros Denitencifrios (1986) 

....... ........ ..................................
 
capacidad No. de Indice de
 

CENTRO Reclusos ocupaci6n
 
... ............................................ .......
 

Penitenciarfa Central 300 1.120 373.3 
San Pedro Suta 300 476 158.7 
Trujilto 40 d6 215.0 
Tela 40 74 185.0 
Puerto Cortes 30 50 166.7 
Juticalpa 60 107 178.3 
Ocotepeque 60 23 38.3 
Choluteca 80 175 218.8 
Gracias 80 112 140.0 
La Esperanza 60 61 101.7 
Nacaome 100 43 43.0 
Presidio Yoro 60 76 126.7 
EL Progreso 60 68 113.3 
Olanchito 40 70 175.0 
La Paz 30 19 63.3 
Yuscaran 30 29 96.7 
MarcaLa 60 65 108.3 
Santa Barbara 100 202 202.0 
Amapata 10 8 80.0 
Puerto Lempira 30 15 50.0 
Comayagua 200 212 106.0 
La Ceiba 200 200 100.0 
Santa Rosa 220 215 102.3 
DanL f 200 92 46.0 
CE FAS 150 57 38.0 
...... ........................................................ 

Total 2,540 3,635 143.1 

.... ........................................................
 
FUENTE: elaborado a partir de los datos del Departamento de 

Ingenieria de Gobernaci6n v Justicia. 

centros no se imparte educacion. Solo el CEFAS tiene un plan 
general anual para actividades de alfabetizacion de adu!tos y
tiene una escuela primaria. La asistencia es obligatoria en este 
centro y sirve a la interna como incentivo para lograr 
beneficios. 

En la Seccion de ]a Educacion (articulo 70), en todos los 
establecimientos penales se permitira a los reclusos la lectura 
de peri6dicos, revistas y libros de libre circulaci6n en el pais. 
Este principio se cumple en todos los centros de varones, 
excluyendo al CEFAS, el cual no permite la lectura de peri6dicos 
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de circulaci6n en el pais. La ley establece ademdis que la 
educaci6n seri orientada por la t~cnica de la pedagogia colectiva 
y estar.i a cargo preferentemente de maestros especializados, 
aspecto que en la actualidad no se cumple. 

Por otra parte, el principio segun el cual "se procurar6
ense:iarles a los reclusos un oficio integrando el aprendizaje con 
el trabajo" se cumple solo con respecto a los internos de los 
centros de San Pedro Sula, P.C. y CEFAS, quienes reciben 
adiestramiento del Instituto de Formacion Profesional (INFOP). 

Al preguntar a los internos sobre los servicios de educaci6n 
del centro, un 70,1% de ellos los clasific6 corno adecuados e 
indic6 que los tipos de estudios que estaban recibiendo en los 
centros eran los siguientes: primer grado un 7%, segundo a cuarto 
grado un 9%, cuarto a sexto grado un 3%, sexto grado un 6%, 
primero a tercer curso un 2%. La gran mayoria, el 77%, no estd 
recibiendo ninguna educacion actualmente. De los que estudian, un 
53,2% sefialo que lo hacia por el deseo de superarse, un 27,8% 
para aprender a leer y escribir, un 13,9% por orden del director 
y un 5, 01/6 para terminar primaria. 

La posibilidad de visita conyugal es considerada como parte 
integral del tratarniento. Esta se dificulta por la escasez de 
espacio fisico de los centros. De los reos encuestados, un 15,5% 
respondi6 que la recibia por lo menos cada ocho dias, mientras 
que un 73,9% respondio que nunca. Sin embargo, al pedirles una 
evaluacion del sisterna de %isitas de su centro, solo el 29,8% la 
caracterizo corno deficiente, mientras que solo el 8,3% indico que 
esta no se ofrece. 

Dada la pobreza de ]a infraestructura fisica de la mayoria 
de los centros, las areas de vivienda N' visita son inadecuadas. 
Por Io tanto, es sorprendente la evaluacion que de ellas hacen 
los internos. Fueron clasificadas por el 51,2% de ellos como 
regulares muy buenas o buenas. Lo mismo ocurre con la 
calificacion de las areas de visitas, las cuales fueron 
positivamente vistas por el 73,6% de los internos entrevistados. 

La asistencia niedica es uno de los servicios oas deficientes 
del sisterna, al carecerse de recursos humanos -, fisicos para 
poder brindar un servicio adecuado. El 29,5% de los internos la 
clasifico como mala o muv mala, mientras que un 24,4% indico que 
no se daba. Al preguntar sobre el servicio de odontologia que se 
ofrecia en el centro, el 27,0% Io clasific6 como deficiente, 
mientras que un 34,4% indico que este servicio no se les ofrecia 
en su centro. Adicionalmente, el ntirero de psicol6gos, esencial 
para el sisterna de tratamiento adoptado, parece ser deficiente. 
El 89,1% de los reos entrevistados indico que no se ofrecia en su 
centro. 

El departamento de enfermeria de los centros penitenciarios 
tienen sus estantes totalmente vacios de medicamentos, por lo que 
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si un recluso necesita de una medicina, deberd enviar a comprarla 
de su propio peculio. 

La condiciOn fisica de los internos se ve afectada por la
falta de servicios sanitarios en la mayoria los centros (el 48,1%
de los encuestados los calific6 de malos a muy malos). Es 
preocupante que, con ey:cepci~n del CEFAS ningfin centro
penitenciario tenga planes o proyectos para evitar epidemias,
dadas las condiciones que predominan en ellos. 

Los centros penitenciarios de varones no tienen espacio
fisico para desarrollar actividades deportivas v recreativas, y
por ello no se programan esas actividades. Solo el CEFAS cuenta 
con recreacion para todos los internos: televisi6n, juegos de
sal6n, ejercicios matinales, en las canchas de baloncesto y balon 
volea. 

Por ley, la alimentacion de los internos estara a cargo del 
director o administrador del centro penitenciario respectivo,
asesorado en cuestiones nutricionales por el medico del centro,
asesoramiento que jamis se da. En los presidios o c~rceles 
locales v departamentales no existen comedores. En todos los 
centros. la hora de Ia comida es conocida como "rancho" 
(expresion tipicanmente militar), donde los internos hacen una 
fila para recibir sus alimentos, ya sea en platos (que son de su
propiedad), en la mano o en pedazos de lata. La comida de los 
centros consiste en arroz, frijoles y 3 a 9de tortillas pequefias
y un poco de cafe. Quizas donde mejor son alimentados los 
internos es en el CEFAS, La Ceiba y Comayagua. La mayoria de los 
internos toman sus alimentos en el lugar que ellos mismos eligen
(bartolinas, patio, etc.) 

El presupuesto diario de alimentacion por recluso es de 
noventa y cinco centa,.os de lempira, segun el presupuesto del
Ministerio de Gobernacion y Justicia. El presupuesto mas alto es 
el de las reclusas del CEFAS. que es de tres lempiras diarios. Su 
dieta es aprobada por nutricionistas de dicho centro. 

En la encuesta de internos se les pregunto acerca del 
regimen alimenticio del centro donde estan recluidos. El 64,5%
opin6 que la calidad de la alimentacibn era de mala a muy mala.
Al preguntarles sobre la cantidad de comida que recibian en el 
centro, el 62% Ia califico corno pobre o rnuv pobre. 

En cuanto al regimen de faltas y sanciones, no parece haber 
problemas en las carceles hondurefias, ya que el 92,6% de los 
reclusos entrevistados indico haber cometido una falta, que
consiste generalmente en peleas, indisciplina. juegos prohibidos 
e intentos de fuga. Las sanciones suele imponerlas el director,
el alcaide, el teniente v los miembros de seguridad. El 88,5% de 
los que fueron sancionados no pudo impugnarlas; cuando asi Cue, 
en la mitad de los casos la decision les fue favorable y en la 
otra mitad desfavorable. 
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9. Programas penilenciarios. 

Con el fin de lograr la adecuada reintegraci6n social del 
individuo privado de su libertad por la comisi6n de un delito, se 
adopta con la Ley de Rehabilitacion del Delincuente el regimen
penitenciario de carcter progresivo y tecnico (articulos 36 y
sig.). Este regimen constara, por lo menos, de periodos de 
estudio, diagn~stico, tratamiento; este tOltimo dividido en dos 
fases: tratamiento en clasificacion y tratamiento pre
liberacional. 

La ley preve que el tratamiento sea individualizado. El 
sistema de tratamiento penitenciario progresivo, legalmente
establecido, comprender. los periodos de observaciOn; de 
aislamiento celular nocturno y de regimen diurno; decomun 

preparacidn para la libertad, con vida 
 en comon diurna y
nocturna y de libertad condicional cuando proceda. Sus etapas 
son tratamiento en clasificaci6n, tratamiento de pre-liberacibn y 
tratamiento postcarcelario. 

El articulo 42 de ]a Ley de Rehabilitacion del Delincuente 
establece que el sistema de tratamiento penitenciario progresivo
comprende como periodo la libertad condicional; sin embargo, no 
est regulado sino en la forma prescrita en el Codigo Penal y de 
Procedimientos Penales. 

Para que se otorgue la libertad condicional, debe 
solicitrsela por escrito ante el Juzgado de Letras cuando el 
condenado haya cumplido mas de ]a mitad de la pena impuesta, en 
cuyo caso debe escucharse ]a opinion del fiscal del despacho. El 
periodo de prueba a que esta sujeto el reo serin igual al que le 
falte para cumplir Ia pena. Si el beneficiario de esta medida 
incurriere en nuevo delito o violare las condiciones impuestas,
le sera revocada la libertad condicional y se hard efectiva la 
parte de la pena que le quedaba por cumplir; si, por el 
contrario, se termina el periodo sin motivos para la revocacion 
de la medida, entonces se tendra por extinguida la pena. 

Grosso modo, no existen datos o .erales ni especificos
referente al cumplimiento de la libertad cone .. al. 

Dentro de las etapas del tratamienIo, se encuentra el 
tratamiento de preliberacion, el cual en ]a actualidad no se 
cumple. Este tratamiento podra comprender: informacion y
orientaci6n especial y discusibn con el interno y sus familiares 
sobre los aspectos personales y practicos de su vida en libertad;
mtodos colectivos; concesi6n y mayor libertad dentro del 
establecimiento; traslado a una institucion abierta; permisos de 
salida a fin de semana o diario con reclusion nocturna, o bien 
salida en dias habiles con reclusion de fin de semana. 

Sin embargo, es.o no se Ileva a la pr.ctica, ya que no 
existen los consejos tecnicos en los centros penitenciarios ni en 
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Ia DirecciOn General de Establecimientos Penales. Ni siquiera
hay reglamentos aprobados que estimen c6mo se llevarln a ]a
przdctica estos aspectos. 

No ha existido asistencia pospenal o pospenitenciaria, que
propenda a la rehabilitacion del delincuente puesto en 
libertad, sea que se encuentre en prelibertad, libertad 
condicional, suspension condicional de )a ejecucion de la pena,
cumplirniento de medida de seguridad o haber cumplido la sentencia 
condenatoria. 

La Lev de Rehabilitaci6n del Delincuente establece en su 
articulo 50 que el "tratamiento post-carcelario, es la asistencia 
auxiliar que se dara para fortalecer el ex-reo en las situaciones 
de dificultad manifestada por 6l, sobre todo durante la primera
etapa de recuperacion de su libertad". Este articulo es de 
car'cter general segun letra se lav su solo dar asistencia a 
pedimento del exreo, cuando Ia asistencia debe ser una 
preocupacion de todo el sistemna penitenciario. 

10. Reglas Afinimas para el tratanientode los reclu,os. 

El trato que los internos reciben de manos del personal de 
vigilancia parece ser adecuado. Seg(in Ia encuesta, el 63,3% Io 
califico cono bueno o mu' bueno y el 62,5", de los entrevistados 
indico que el personal de vigilancia nunca cornetia abusos de 
autoridad contra ellos. De los que se quejaron de abusos, el 
57,1% sefialo los abusos fisicos o mentales corno el m&todo mis 
frecuente, seguido por castigos sin causa (12,6%). Una gran
mayoria de los entre\istados (el 94,3%) contesto negativamente a 
]a pregunta si habia sido objeto de maltrato por algbin otro 
personal del centro. 

Una manera de controlar los abusos contra los internos es el 
establecimiento de un procedimiento claro \ conocido para el 
manejo de las quejas de los internos. Este consiste en primer
lugar en una clara orientacion para los nue\ as internos sobre sus 
derehos y procesos a seguir. La mayoria de los reos (el 54,2%)
indicd que no se les habia informado sobre sus derechos ni 
obligaciones al ingresat al centro. Aun despues de un tiempo ahi
Ia ma oria (el 75,1",,,) parece ignorar los derechos y beneficios 
que Ia lev le otorga. I as quejas del interno parecen ser 
atendidas, ya que el 17,9% respondia afirmatiamente a esta 
pregunta, aunque en gen:ral Io son por otros internos en posicion
de autoridad. Cuando se les pregunta sobre Ia primera persona a
Ia cual los reos se dirigen al tener quejas, las respuestas
indicaron el alcaIde (el 37,2%); el director (16,9%); el 
presidente de reos (17,2%); el coordinador de reos (15,5%); el 
presidente de bartolina (10,0%); otros (13,2%). 

Segfin se desprende de Ia encuesta de reos, no se atienden 
adecuadamente todas las necesidades materiales de los reclusos. 
El cuadro No. 42 expone Ia opinion de los internos acerca del 
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CUADRO No. 42 

ODini6n de los reclusos sobre el suministro de materiales
 
de uso personal en los centros (1986)
 

- en porcentajes 
.. ....... 
 .. ............... 
 .................. 
 .. . ..... .. 

MATERIAL Se suministra No se suministra
 
.... ..... ......................................................
 

Cams 18,9 71,1
 
CoLch6n 2,0 
 98,0
 

Rope de came 1,4 98,6
 
Jab6n 3,7 
 96,3
 
Toata 1,1 
 98,9
 
Pastat dentat 
 1,1 98,9
 
Cepitto de dientes 1,1 
 98,9
 

PapeL higi6nico 
 1 4 98,6
 
Medicines 62,5 
 37,5
 
Rasuradoras 
 1,1 98,9
 
Servicio Lavanderfa 10,3 89,7
 

Vestuario 
 1,4 98,6
 
...................................................... 
...
 

suministro de los materiales minimos de uso personal requeridos 
en el centro. 

Es tambien importante tomar en cuenta la i-ualdad de trato 
dado a los reclusos para evitar cualquier tipo de discriminaci6n. 
Al preguntarles a los internos si pensaban que el personal del 
centro trataba a todos los internos de la misma manera, el 63,9% 
indico que habia tratos preferenciales como asignacion a celdas 
con comodidades (el 24,4%), frecuencia de salidas del centro 
(19,1%), mejor trato (16,6%), agilizaci6n de las quejas (15,3%) y
m4s alimentaci6n (8,0%). Asimismo se les pregunto si existian en 
los centros zonas, areas o celdas en mejores condiciones para uso 
de ciertos internos. La mayoria (el 51,9%) contest6 
afirmativamente. El factor que parece ser determinante para la 
obtencidn de trato preferencial es el dinero (indicado por el 
(91.8%). 
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NOTAS
 

1. L, 31 de diciembre de 1882, No. 191. 
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TERCERA PARTE. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL. 

Los diversos componentes del sistema de justicia penal, afin 
teniendo cierta vida propia en la medida en que cada uno de ellos 
posee objetivos y rasgos peculiares, se caracterizan por un 
denominador comun. Todos ellos (policia, ministerio publico,
defensa, tribunales y sistema penitenciario) han sido creados 
para la tarea fundamental de constituir la reacci~n institucional 
de la sociedad ante el delito. 

No obstante, aun con respecto a esa mision principal, dichos 
componentes actuan en niveles diferentes. Asi, ]a policia
interviene en un doble piano: en el piano preventivo mediante las 
patrullas y en el piano represivo capturando a los presuntos
delincuentes y compilando las pruebas necesarias para su
inculpacion y juicio. 

Como el estudio de las funcicnes de los diversos actores que
conforman el sistema de justicia ptnal seria, por una parte, una 
empresa de gran envergadura y teniedo en cuenta, por otra, el 
marco especifico de la investigacion, esta se limita al anilisis 
del proceso en virtud del cual el fenomeno delictivo encuentra su 
concrecion oficial, con la participaci6n individualizada de cada 
uno de los actores ya descritos. Se trata del procedimiento
penal, es decir del conjunto de reglas mediante las cuales la 
sociedad analiza las conductas de cierta gra'edad de determinadas 
personas y toma una decisi6n al respecto. 

En una sociedad democr~tica, el procedimiento penal debe 
obedecer a un objetivo doble y contradictorio. Por un lado, ha de 
garantizar la defensa social frente a ciertas conductas juzgadas 
como indeseables; por otro, debe asegurar que dicha defensa 
social se efectue con un total respeto de las libertades 
fundamentales de los ciudadanos. La cc*',ecucibn de un equilibrio 
entre ambos objetivos es una labor cx.remadamente dificil y
constituye ]a aspiracion suprema de cualquier sistema de justicia 
verdaderamente democratico. 

Tal como acaba de establecerse, el procedimiento penal suele 
aplicarse por diversas vias. La principal y ms frecuente es la 
que pudiera Ilamarse ordinaria; que es ia usual en materia de 
crimenes y delitos comunes. Existen, sin embargo, otras vias para 
conocer de las faltas o contravenciones, asi como de las 
infracciones cometidas por determinadas categorias de personas; 
tal es el caso, en Honduras, de los delitos com.tidos por menores 
o militares. Como estos ultimos casos, por las razones ya
indicadas, quedan fuera del estudio, se indicari el 
procedimiento seguido para los delitos v para las faltas. Por sus 
caracteristicas especiales, tambien se indicard el procedimiento 
utilizado en los Ilamados juzgados de policia y de trdnsito. 
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I. PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

El procedimiento penal ordinario, cuyas principales fases 
son el sumario y el plenario, es escrito y estS supeditado al 
respeto de ciertas gararitias fundamentales. 

A. Garttias fwdamentales. 

Tales principios fundamentales estn previstos por la 
Constitucion y por su C6digo Penal y de Procedimientos. 

Entre los principios constitucionales mdis importantes se 
encuentran los siguientes: 

Principio del jue: natural. "Nadie puede ser juzgado sino 
por juez o tribunai competente con las formalidades, derechos y 
garantias que la ley establece" (articulo 90 Constittci6n y 
articulos 3 y 37 C.P.P.). 

Pincirio de iguldad. "Todos los hondurefios racen libres e 
iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. 
Todos los hondurehios son iual,.s ante la lev. Se declara punit.e 
toda descriminacion por motivo de sexo, raza, clase y cualquier 
otra lesiva a la cignidad hurnana" (articulo 60 Constituci6n). 

Inviolabilidad de la libeitad personal. "La libcrtad 
personal es inviolable y solo con arreglo a las Leyes podr, ser 
restringida o suspendida temporalmente" (articulo 69 
Constituci6n). En el mismo sentido, la Constituci6n garantiza que
"ninguna persona puede ser detenida r.i incornunicada por ms de 
veinticuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad 
corr.)etente para su jnzgameento" (articulo 71). Igualmente, 
g2rantiza el derecho de toda persona "a circular libremente, 
salir, entrar y permanecer en el territorio nacional" (articulo 
3.) 

Principio de la liberind de la dccloraci6n en niaeria penal. 
"No se ejercer6 violenc.a ni coaci6n de ninguna clase sobre las 
personas para forzarl:is a declarar. Nadie puede ser obligado en 
asunto penal, disciplinario o de pulicia, a declarar contra si 
mismo, contra su c6n~uge o compaiero de hogar, ni contra sus 
parientes dentro d cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad" (articulo 88 Constituci6n y 7 C.P.F). 

Presunci6a de inocencia. "Tod, persona es inocente mientras 
no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente" 
(articulos 89 Constituci6n y 6 C.P.P.). 

Principio de seguridad en la proclama del auto de prisin o 
declaratoria de reo. "No pidrdi proveerse auto de prisi6n sin que 
preceda plena prueba de haberse cometido un crimer. o !imple 
delito que merezca ]a pena de privacion de )a libertad, y sin ,.. 
resulte indicio racional de quien sea su autor. En ]a misma forma 
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se harT la declaratoria de reo" (articulos 92 Constituci6n y 178 
Cr. 

Principio de irretroactividad de la le) penal. "La Ley no 
tiene efecto retroactivo, e ,cepto en materia penal cuando la 
nueva ley favorezca al delincuente o procesado" (articulo 96 
Constituci6n). El articulo 9 del COdigo Penal extiende esta 
garantia a las sentencias condenatorias firmes que esten siendo 
ejecutadas a la entrada en vigencia de la ley penal. 

Principio de /a inviolabilidad de la vida huwana y
proscripcin de penas infamantes. "El derecho a ]a vida es 
inviolable" (articulo 65 Constituci6n), "se prohibe ]a pena 
de muerte" (articulo 66), "nadie debe ser sometido a torturr,;, ni 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (articulo 68),
"nadie podrd ser condenado a penas perpetuas, infamantes, 
proscriptivas o confiscatorias. Las penas restrictivas de la 
libertad no podr"in exceder de veinte afios y de treinta afios las 
acumuladas por ratios delitos" (articulo 97). 

Garanmia de ser juzgcdo en lihertad provisional por fianza o 
cauci6n. "Atn con auto de prision, ninguna persona puede ser 
Ilevada a la crcel ni detenido en ella, si otorga cauci6n sufic
iente, de conformidad con la Ley" (articulo 93 Constituci6n). 

Principio de legalidad ', de non his in idem. "Ninguna 
persona sera sancionada con penas no establecidas previamente en 
la Ley, ni podrd ser juzgado otra vez por los mismos hechos 
punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" (articulo 95 
Constituci6n; 3 y 9 C.P.P.). 

Garantia de rehabilitaci6n del condenado. "Las cdrceles son 
establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurar en 
ellas ]a rehabilitacion del recluido y su preparaci6n para el 
trabajo" (articulo 87 Constitucion). 

Garantia procesal. "A nadie se impondra pena alguna sin 
haber sido oido y vencido en juicio, y sin que le haya sido 
impuesta por resoluci6n ejecutoriada de juez o autoridad 
competente" (articulo 94 Constitucion). 

Garantia de defcnsa en juicio. "El derecho de defensa es 
inviolable" (articulo 82 Constitucion); "corresponde al Estado 
nombrar procuradores para ]a defensa de los pobres y para velar 
por las personas e intereses de los menores e incapaces. Darn a 
ellos asistencia legal y los representaran judicialmente en ]a 
defensa de su libertad individual y demds derechos (articulo 83). 
"En la providencia que abre el juicio plenario, el Juez ordenari, 
en su caso, que el imputado nombre su defensor o que manifieste 
si se le nombre de oficio. Si esta manifestaci6n fuere 
afirmativa, de inmediato procedera a hacer el nombramiento" 
(articulo 253 C.P.P.). 
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Derecho de asilo j' prohibici6n de extraditar nacionales. La 
Constituci6n reconoce el derecho de asilo y, en aquellos casos en 
que proceda legalmente su revocaci6n o negaci6n, no se expulsarA 
al perseguido politico o asilado al Estado que pretenda
reclamarlo. Igualmente se prohibe la extradici6n de extranjeros 
por delitos politicos y comunes conexos, lo cual es posible solo 
en el caso de delitos comunes en virtud de Ley o tratado. En 
ningUn caso, tratfndose de hondurefios, es posible su extradici6n 
(articulos 101 y 102 Constituci6n). 

Otras garantias constitucionales son los recursos de hdheas 
corpus, de amparo, y las garantias de inconstitucionalidad v de 
revisi6n, que se analizaran mas adelante. 

La Constituci6n establece que el Presidente de la Repi~blica 
puede restringir o suspender, con base en el articulo 245, num. 7 
de dicho cuerpo legal, los derechos de libertad personal, 
pensamiento, libre asociaci6n y reuni6n, libre circulaci6n, 
detenciOn sin orden escrita, detenci6n aun con cauci6n 
suficiente, allanamiento de morada e inviolabilidad de domicilio 
sin orden previa y propiedad privada. Estos derechos solo podrdn 
ser suspendidos por decreto en caso de invasi6n del territorio 
nacional, perturbaci6n grave de la paz, epidemia o cualquier 
calamidad. La suspension decretada se regira por la Ley de Estado 
de Sitio y se limitara a los derechos anteriormente mencionados. 

B. Las principales rases del proceso penal. 

1. Medios de incoar un proceso penal. 

El articulo 152 del C6digo de Procedimiento Penales 
establece que el procedimiento criminal puede comenzar: por el 
juez de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal; por delaci6n 
o denuncia de los agente. de la autoridad o de cualquier persona; 
por querella o acusaci6n de ia parte agraviada o de alguno de sus 
parientes (vease el flujograma No. 2). 

Una denuncia es una manifestaci6n que se hace ante la 
autoridad o juez del conocimiento que se tenga de ]a perpetraci6n 
de cualquier delito o falta que de lugar a ]a acci6n penal 
publica. 

La querella y la acusaci6n constituyen tambi6n una 
manifestaci6n que se hace, en el evento de la comisi6n de un 
delito o falta, ante juez competente. La acusaci6n es el escrito 
que da comienzo a una causa criminal cuando no se ha iniciado de 
oficio o por denuncia; si ya se inici6 por estos medios, 
constituve una expresi6n de la persona ofendida o interesada de 
constituirse en parte procesal. La querella da inicio al proceso 
penal para el castigo de delitos de orden privado. Entre las 
formas procesales de iniciar los juicios criminales, la acusaci6n 
y ]a querella son las formas mis completas, por cuanto el 
procedimiento abarca el ciclo completo de ]a discusi6n. En ambos 
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casos, el que la interpone ejercita la acci6n penal judicial y 
asunte, por consiguiente, desde el momento en que es aceptada su 
intervencifn, el papel de parte en el juicio. 

En caso de querella, acusaciOn o denuncia, si se hubieren 
presentado verbalmente ante un juez o tribunal, se procederd, 
despues del auto cabeza del proceso, a recibir la declaraci6n 
jurada al querellante, acusador, delator o denunciante, y se le 
interrogari sobre los aspectos relacionados con el delito. 

Como se indico anteriormente, el proceso penal es la opci6n 
institucionalizada para resolver los conflictos de cierta 
gravedad que surgen de la comisi6n de un delito. Sin embargo, los 
ciudadanos pueden buscar otras vias de solucibn, otros caminos 
para encontrar justicia, los cuales tendran mayor o menor validez 
social en la medida en que el sistema oficial de administraci6n 
de justicia de cuenta o no de las expectativas de la poblacibn. 
Esta posibilidad s6lo puede darse en aquellos casos en que los 
individuos denuncian un caso o presentan una querella o 
acusacibn. 

En este sentido, en la encuesta nacional se pregunt6 a la 
poblacion si habia solucionado algun problema legal en forma 
amigable o por medio de in.ermediarios, sin necesidad de recurrir 
a los tribunales. Un 8,8% de los entrevistados dijo haber 
recurrido a un arreglo extrajudicial en algtin momento, porcentaje 
significativo por ser superior al doble del ntmero de peronas 
que en el Ultimo afio habian estado relacionadas de alguna forma 
con un proceso judicial. Con la misma finalidad, se pregunt6 a 
los abogados la frecuencia con que recomendaban arreglos 
extrajudiciales a sus clientes y result6 que un 56,8% Io hacia 
con mucha frecuencia, un 38,7% con regular o poca frecuencia y 
solo un 3,2% casi nunca o nunca recomendaba tal via. Por otra 
parte, resulto que, de los arreglos extrajudiciales recomendados, 
se pusieron en pr'ctica siempre un 11,4%; casi siempre un 48,4%; 
a veces un 35,6%; casi nunca un 3,7%. 

La via extrajudicial puede ser una alternativa de gran 
importancia ante el recurso al sistema oficial de justicia, cuya 
capacidad es limitada y cuyas soluciones no siempre safisfacen 
las expectativas sociales. Tambien puede constituir una respuesta 
a ]a falta de accesibilidad de dicho sistema. 

2. iQuien puede ejercer la acci6n penal? 

La acci6n penal, segiin la ley, puede ser pciblica o privada. 
La privada se ejercita en relaci6n con los delitos contra la 
libertad sexual y la honestidad (violaci6n, estupro, ultraje al 
pudor y rapto), contra el honor (calumnia, injuria y difamacion) 
y contra el estado civil y el orden de la familia, (suposici6n de 
partos y usurpaci6n de Estado Civil, celebracion de niatrimonios 
ilegales, incesto y negacion de asistencia familiar). Corresponde 
solamente a los ofendidos y, en caso de imposibilidad para 
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ejeritarla, a sus representantes legales o al Mirihterio 
Piblico. Se refiere pues, a los delitos perseguibles finicamente a 
instancic del ofendido o sus representantes legales (de orden 
privado) por Io clue, an cualquier estado del proceso, el 
querellante puede desistir de ]a acci6n p'ivada. Aun en el caso 
de que el ,ulpable haya sido condenado, el perdbn expreso del 
ofendido extingue la responsabilidad penal y sus efectos, 
excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor o incapacitado en 
cuyo caso el tribunal podr' rechazar la eficacia del perd6n 
otorgado por los rep-esentantes de aquellos, salvo que se trate 
de los padres, y ordena Ia continuaci~n del procedimiento o el 
cumplimientc, de Ia condena, con intervenci6n cel Ministerio 
Ptiblico. 

Fuera de los delitos enumerados, Ia acci6n penal es publica 
y su ejercicio corresponde a cualquier persona habil para 
entablarla (Ministerio Publico, el ofendido o su.; parientes, 
denunciante- autoridad o particular-, e incluso de oficio por el 
juez o tribunal). 

Es frecuente que se den diferencias en la rnanera de 
presentar denuncias, dependiendo del area residencial del 
denunciante. La poblacion del area rural comparece generalmente 
ante el juez como un delator o denunciante de palabra. El juez, 
en Ia nayoria de los casos, ornite las formalidades del articulo 
180 del C.P.P. y se limita a levantar un "por cuanto", como si 
se tratara de un procedimiento de oficio, asi que ]a denuncia del 
particular se convierte en una forma de iniciativa del juez. En 
menor medida se presentan acusaciones o querellas y, poco comun 
es que Ia autoridad administrativa de policia presente denuncia 
ante el juez competente, excepto cuando se produce un crimen que 
conmueve a Ia sociedad. 

En las areas urbanas, en cambio, son mucho mis frecuentes ]a 
acusacibn privada y ]a denuncia a las autoridades de policia que 
las denuncias de los particulares ante el juez. En ]a prdctica, 
la denuncia particular ante el juez es la misma que en la de las 
,reas rurales; en consecuencia, es dificil diferenciar un 
verdadero comienzo del proceso criminal por el juez de oficio del 
delatado por un particular ante el juez. En Ia prdctica se 
Ilevan a cbo de la misma forma. 

Para Ia ela'.oraci6n de este trabajo se investig6 en los 
cuatro juzgadci. de letras de lo criminal de Tegucigalpa, donde en 
1985 se dieron 1.419 procesos criminales, divididos asi: 

El Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, con 
jurisdicci6n en Ia ciudad de Tegucigalpa (drea de influencia 
urbana) conocio 541 causas criminales, de las cuales 184 se 
iniciaron por denuncia de ]a autoridad de policia, 275 por 
acusaci6n y 42 de oficio. (No se encontraron 39 expedientes 
debido a Ia carencia de un archivo organizado). 
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El Juzgado Segundo de Letras de lo Criminal, con 
jurisdicci6n en la ciudad de Comayagoela (ciudad gemela a 
Tegucigalpa, dividida s6o por el Rio Grande o Choltteca), 
conoci6 en el mismo afio 618 causas, de las cuales 307 se 
iniciaron por acusaci6n o querella, 122 comenzaron por denuncia 
de la policia y 189 de oficio. 

Estos dos juzgados de lo criminal conocen de los asuritos 
pertinentes que acontecen en todos los municipios del 
Departamento de Francisco Morazin, cuya cabecera es Tegucigalpa, 
exceptuando nuturalmente a la capital, conformada por las 
ciudades de Tegucigalpa y Comayagfiela. Todos estos municipios 
son rurales, por lo que los jueces de letras referidos conocen 
las causas cuando los jueces de paz de los municipios consideran 
que han agotado el informativo sumarial. Prz'cticamente conocen 
de los sumarios que han sido remitidos para elevarlos a plenario;
normalmente se trata de aquellas causas sobre delitos cuya pena 
es mayor de cinco afios, por lo que no admiten caucion. 

El Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal, con 
jurisdiccion territorial en el suroeste de este Departamento, 
conocio 84 causas, de las cuales 28 se iniciaron de oficio, 48 
por acusacion o querella y 4 por denuncia de autoridad. (No se 
hallaron 4 causas por descuido en los archivos). 

E-. el Juzgado Cuarto de Letras de lo Criminal, con 
jurisdicci6n en el territorio riororiental, se conocieron 176 
causas criminales. 45 se incoaron de oficio, 85 por acusaci6n y
20 por denuncia. (No se encontraron 26 expedientes). 

3. El sumario. 

El proceso criminal pertenece a ]a categoria de procesos 
mixtos, por contar con una primera fase de instrucci6n de tipo
inquisitivo y otra fase de tipo acusatorio, la cual sigue siendo 
escrita. La fase "nquisitiva, denominada sumario o parte
instructiva, tiene por objeto efectuar las diligencias necesarias 
para comprobar el cuerpo del delito, descubrir a sus autores o 
participes, conocer su personalidad y averiguar la naturaleza y
cuantia de los dafios o los perjuicios ocasionados por la 
infraccion.
 

La ley manda que las diligencias del sumario no deben durar 
mfts de un mes. Esa declaraci6n legal es terminante; sin embargo, 
por investigaciones realizadas, el promedio de duracion de un 
sumario del proceso penal, en tres de los cuatro juzgados de la 
capital, es de ocho meses cuando el imputado cuenta con su 
defensor privado y se eleva el promedio a 22,6 meses si no tiene 
defensor (v'er cuadro No. 43). 
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CUADRO No. 43 

Duracifn del sumario Dor delitos no excarcelables 
con reo en efectiva orisi6n. seRun tiO de asistencia 

]egal en cuatro iuzRados de letras de lo criminal 01986) 
- en meses 

.. ........ ..... ...... ....... ......... ..... ........ . 

Tipo de Promedios 
asistencla tegat Juzg.1 Juzg.2 Juzg.3 Juzg.4 a/ 
. ....... .................... ............................. .... 

Sin defensor 18 31 19 s.d.
 

Defensor Privado
 
Remunerado 6 13 5 s.d.
 

.......... ......................................................
 

a/Sin datos por falta de colaboraci6n de la titular del juzgado. 

FUENTE: datos obtenidos de los juzgados investigados. 

Inmediatamente que el juez tiene conocimiento de un hecho 
constitutivo de delito, procede a levantar un auto denominado 
cabeza del proceso. Este tiene por objeto mandar que se instruya
]a correspondiente averiguaci6n, mediante ratificacion de ia 
acusacion, querella o denuncia, de haberse cometido un delito o 
de la agregaci6n de parte de la autoridad policial o de seguridad
ptblica, la cual deberdi informar sobre la detenci6n del 
delincuente por propia determinacion o en cumplimiento de orden 
de la autoridad judicial y har5 entrega a esta ultima del 
detenido, de las piezas de conviccion y de todo lo que sirva para
establecer el cuerpo del delito, dentro del tcrmino de 24 horas. 
El juez ordenara ademais, en ese auto cabeza de proceso, o por
medio de otras providencias que lo amplian, que se practiquen
todas aquellas diligencias necesarias para comprobar el cierpo
del delito y descubrir a los posibles responsables. 

Durante esa primera fase del proceso penal, si el imputado 
esti a la orden del juzgado, la primera diligencia consiste en 
tomarle su declaraci6n indagatoria. Debe el juez, dentro de los 
seis dias siguientes, decretar el auto de prisi6n o declaratoria 
de reo, o bien ]a otden de libertad segtin el merito de lo 
actuado. Si el imputado sospechoso no fuere habido o se fugare, 
se continua el sumario hasta su terminaci6n y, si existiera 
merito para elevar la causa a plenario, se suspenderd su curso y 
se archivara todo lo actuado en el juzgado respectivo. En este 
W1timo caso, el juez estd obligado a librar cuantas 6rdenes sean 
necesarias para la captura del encausado. 
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Segun la encuesta de reos, el tiempo promedio i'tilizado para
tomar la declaraci6n del acusado despues de su detenc i6n, Cue de 
siete dias. El que tom6 mfts tiempo Cue de 730 dias. 

Para garantizar ]a veracidad de las declaraciones del 
deteiiido, se responsabiliza al juez de tomarlas y se prohibe la 
presencia de terceras personas para prevenir coacci6n. Sin 
embargo, como lo demuestra la encuesta de reos, esta formalidad 
no siempre es observada. El cuadro No. 44 presenta las respuestas
dadas por los internos encuestados al pregunttrseles qui~nes
estaban presentes durante ia interrogaci6n. Como se puede ver en 
este cuadro, el juez intervino en la declaraci6n el 64% de las 
veces; el secretario el 26%; los escribien:es el 8% de las veces 
y la policia el 10%. 

CUADRO No. 44 

Personas presentes durante ]a declaracifn inicial de detenidos 
segun encuesta de reos (1986) 

.............................................................. 
 .o 
Personas Presentes 
 Porcentaje
 
........ 
 .........................................................
 

Juez 
 5,1
 
Juez y secretario 
 39,5
 
Juez y escribiente 
 7,2
 
Juez y policia 
 0,9
 
Juez, secretario y poticfa 6,0
 
Juez, secretario y defensor 
 0,3
 
Juez, secretario y particular 1,2
 

Juez, escribiente y policfa
 
Juez, secretario y famitiares del 
reo 0,6
 
Juez, escribiente y familiares del reo 1,5
 
Juez y auxitiares civites 
 0,9
 
Juez y particular 
 0,9
 
Secretario 
 20,2
 
Secretario y policfa 
 2,1
 
Secretario y escribiente 
 1,5
 
Secretario y famitia del reo 0,6
 
Secretario, escribiente y familia del reo 0,3
 
Secretario, escribiente y otro reo 0,6
 
Secretario y particular 
 0,6
 
Escribiente 
 7,8
 
Escribiente y policfa 
 0,3
 
Escribiente y famitia ofendida 
 0,3
 
.................................................................
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Sucede en la prdctica que ]a Fuerza de Seguridad PMiblica, 
especialmente la policia de investigaci6n (DNI), le toma una 
declaraci6n al detenido, que se parece bastante a la indagatoria
judicial, y ella es transcrita para que sea vista por el juez. 
Normalmente este tipo de declaraciones son confesiones hechas por
los detenidos en las celdas de la DNI en las que se hace una 
relaci6n hist6rica del hecho descubierto. El juez, sin embargo, 
debe hacer caso omiso de tales declaraciones, acatando lo 
dispuesto en ]a Constituci6n de la Republica, en el sentido de 
que "s6lo hard prueba la declaracibn rendida ante el juez
competente". Las confesiones enviadas por la policia soo sirven 
de marco de referencia para la investigaci6n. 

Despuds de decretada la prisi6n o la libertad, se Ilevan a 
cabo otras diligencias que pueden contribuir a reforzar el 
criterio del juez, o bien a modificar y hasta revocar la 
resoluci6n judicial. Cuando el auto es de prisi6n, finalizadas 
todas las actuaciones sumariales, se elevara la causa a plenario.
Si fuese de libertad, procede decretar el sobreseimiento, que es 
la cesaci6n o suspension de la parte informativa del proceso y 
aun algunas veces la del plenario o instancia. 

Durante el periodo de reclusion, el acusado tiene derecho a 
la cauci6n o fianza. Si el delito que se juzga fuera de 
naturaleza tal que, por ley, no merezca pena de reclusi6n mayor 
de cinco afios, se podrd otorgar a! procesado la libertad bajo
cauci6n. A esta se Ia denomina libertad provisional y durar5 lo 
mismo que el proceso. 

Es admisible la fianza personal, que sera de fiador abonado 
y bajo la responsabilidad del tribunal que la acepte; la 
hipotecaria de bienes del procesado o de terceras personas y la 
que se admite con dep6sito en dinero o cheque certificado, 
ilamada fianza depositaria. Queda a criterio del juez admitir 
cualquiera de las tres clases de cauciones. Sin embargo, es 
necesario manifestar que la Corte Suprema de Justicia, por
resolucion de 22 de septiembre de 1986, limit6 el poder 
discrecional del juez cuando conoce de los delitos culposos. 
Segtn la resoluci6n anterior, al otorgamiento de la fianza, el 
juez debe enviar ad-efectum-videndi las diligencias a la Corte 
Suprema de Justicia, para ver si es admisible o no la cauci6n. 

Es evidente que esa disposici6n de la Corte Suprema viola el 
articulo 436 del C.P.P., segtin el cual "la solicitud de 
excarcelacion se resolvera de piano". (Se entiende aqui 
excarcela i6n bajo fianza o mediante cauci6n). 

Aun cuando el beneficio de la libertad bajo cauci6n 
concedida a un imputado en un proceso tiene como objeto que
durante ]a tramitaci6n de la causa se le oiga en libertad, es muy
frecuente que una vez otorgada por los juzgados ordinarios y 
encontrdndose el o los imputados en libertad provisional, se 
paralice el procedimiento criminal y se "engaveten" las 
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diligencias hasta ese entonces practicadas. En consecuencia el 
juicio queda sin terminar y esto produce como resultado que
dichos delitos queden impunes; lo anterior a pesar de que
legalmente el juzgado tiene ]a obligaci6n de continuar las 
investigaciones sumariales, excepto, claro est6, en los delitos 
de orden privado. 

La justicia penal es administrada en su fase sumarial por
dos categorias de funcionarios: los jueces de letras y los jueces
de paz. Si bien estos filtimos s6lo conocen de las faltas, tambidn 
pueden conecer de los delitos que se cometen en el territorio 
donde ejercen jurisdicci6n. En ]a pr~ctica, son los jueces de 
paz los que instruyen los sumarios cuando en el municipio no 
existe juez de letras. A los jueces de paz s6lo se les autoriza 
la instrucci6n, y cuando ellos consideran que est, agotada la 
informaci6n, envian la causa al juez de letras respectivo, quien
ordenar, la subsanaci6n de faltas, las que una vez corregidas, si 
no procediere el sobreseimiento, abrirdi el juicio a plenario 
(articulo 252 C.P.P.). 

Dictado el auto de prisi6n o ia declaratoria de reo cuando 
procediere, se le notificar, a los encausados y estos tendrn la 
opci6n de solicitar ]a reposici6n de ]a resoluci6n por no estar 
de acuerdo o, al siguiente dia, interponer el recurso de 
apelaci6n, en forma subsidiaria al de reposici6n, ante el mismo 
juzgado instructor. El juez resolverd de piano y enviard los 
autos a la corte de apelaciones respectiva. Si no hay mrito en 
todo lo actuado, el juez decretara la libertad provisional del 
procesado por falta de meritos. 

Despu~s de estar firme la providencia de pri, i6n, se 
contin a con la sustanciaci6n del sumario y se evacizan todas las 
diligencias que no se pudieron hacer dentro del t~rmino para
inquirir, es decir, dentro de los seis dias que median entre la 
puesta a la orden del encausado ante el juez y el decreto del 
auto de prisi6n. Pudiera suceder que Ileguen al sumario pruebas 
que sean capaces de proceder a modificar o revocar el auto de 
prisi6n, porque como dice el articulo 175 del C.P.P., el auto de 
prisi6n no causa estado. En consecuencia, es meramente 
provisional y suceptible de revocatoria o de modificaciones en el 
transcurso del sumario e incluso posteriormente, antes de ia 
apertura del juicio a prueba. 

El procesado puede nombrar defensor inmediatamente despuds
de ]a declaraci6n indagatoria, si asi lo desea, pero no es 
obligatorio en esta etapa del juicio. Si existe asistencia 
legal, generalmente el profesional presenta pruebas que se 
evacuardn libremente a criterio del juez. Con respecto a 
cualquier incidente en el sumario, el profesional actuard como 
un verdadero defensor, pero en el propio sumario no existen 
reglas que lo definan como tal. 
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Segun la 	 encuesta de reos, solamente el 3% de los internos 
tenian defensor al ser detenidos; el 11% durante la declaraci6n 
indagatoria; el 21% en el momento del auto de prisi6n; el 11% 
despues del auto de prisi6n, el 30% durante el juicio; el 24% 
nunca lo tuvieron. 

Adem:s de las ya sefialadas, el c6digo refiere y sistematiza 
algunos medios de investigacion de los que el juez debe valerse 
para cumplir con el objeto de la fase de instrucci6n. Estos 
incluyen el allanamiento de morada; el decomiso de 
correspondencia privada, postal, telegrfica o cablegrfica
destinada al procesado; ]a declaracion indagatoria; el examen de 
testigos; las confrontaciones, careos y cualquier otra 
investigacibn considerada necesaria. 

Para revisar el cumplimiento de las normas procesales del 
sumario, se estudiaron 1.419 casos que en el afio de 1985 se 
ventilaron en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de 
Letras de to Criminal, sittados todos en la ciudad capital. 

En esas 1.419 causas, se incriminaron o inculparon 1.736 
personas, de las cuales a 408 se les decreto auto de prision. De 
estas 408 personas se encuentran detenidas preventivainente 133. 
De las 1.736 personas inculpadas, fueron puestas en libertad, por
fianza o por falta de m(rito en to actuado, 1.603 personas. De 
las 1.419 causas iniciadas s6lo 92 fueron elevadas a la etapa de 
plenario, to que representa solo un 6,5% de los procesos 
iniciados (ver cuadro No. 45). Un total de 1.327 (93,5%) 
quedaron en ]a etapa de sumario. 

CUADRO No. 45 

Nimero de causas iniciadas v elevadas a plenario durante 1985 en 
cuatro iuznados de letras de lo criminal de Francisco Morazfn 

......................................................
 
F A S E 	 Juzgado lo. Juzgado 2o. Juzgado 3o. Juzgado 4o. TOTAL
 

.. .. ........................................................
 
Sumarios 541 84 1.419
618 	 176 


(100)
 

Etevados a
 
ptenario 20 22 92
27 	 23 


(6,5)
 

.... ........................................................
 
FUENTE: 	 elaborado a partir de los Libros de entradas y traslados 

de los cuatro juzgados de letras en Tegucigalpa. 
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Las razones que explican esta situaci6n son de diferente 
indole. Se tiene, en primer lugar, un gran numero de causas en 
las cuales los imputados fueron excarcelados por no haberseles 
comprobado, en los seis dia,; siguientes para inquirir, 
responsabilidad alguna (falta de merito); un buen numero de 
procesos en los cuales se dict6 auvo de prisi6n aunque, segun la 
calificaci6n hecha por el juez, trataban sobre delitos de 
naturaleza excarcelable, lo cual dio lugar a que los procesados 
salieran bajo fianza -en tales casos normalmente el juicio no 
prosigui6 por falta de interes de las partes y del juez; un 
significativo nomero de causas en las cuales los presuntos
responsables se encontraban pr6fugos, Io que ocasiono que el 
sumario, an habiendo terminado, no fuera a Ia fase de plenario y 
quedar archivado; otras causas en que se dict6 auto de prisi6n, 
pero en las cuales durante la fase instructiva, el juzgado dict6 
sobreseimiento en favor de los encausados (en los Juzgados 
investigados no se decretaron sobreseimientos provisionales; 
todos fueron definitivos); finalmente, procesos c,-iminales para 
el castigo de delitos de orden privado, muchos de los cuales 
nunca Ilegaron a plenario por desistimiento expreso o tfcito del 
querellante. 

4. El plenario o juicio. 

La ultima actuaci6n del juez instructor en ]a fase del 
sumario es el decreto, mediante el cual se ordena que se eleve la 
causa a plenario. 

Durante el sumario, el juez ha recogido todas las pruebas 
que consider6 prudentes a su libre albedrio, incluso las que no 
son discutidas con las partes, porque estdn dentro de una 
investigacion exhaustiva y son apropiadas para el esclarecimiento 
del hecho y sus circunstancias. Si bien las actuaciones no son 
secretas, algunas diligencias se pueden reservar solo para el 
conocimiento del juez. Una vez en plenario se discutird la 
extension racional de esas pruebas, y con ella, "la inocencia o 
]a culpabilidad del procesado", a fin de proceder, en su caso al 
pronunciamiento de la sentencia correspondiente. 

El C6digo de Procedimientos Penales establece: "El Plenario 
es Ia etapa del juicio cuya apertura declara el Juez de Letras 
respectivo una vez agotado el sumario y en Ia cual las partes 
adquieren aptitud procesal para intervenir en todas las 
diligencias e instar todos los trdmites, incidentes o recursosSpropios del juicio criminal hasta la sentencia definitiva o el 
sobreseimiento, en su caso" (articulo 251). 

Iniciada esta segunda fase de Ia discusion judicial, no 
habra reserva alguna y las partes y los demis interesados en el 
juicio pueden enterarse de todas las diligencias practicadas. 
Asi, por ejemplo, para un andilisis del sumario, el juez ordena 
"que se corran los traslados de Ley a las partes", que es tanto 
como decir que se oiga al Fiscal del Despacho Judicial en 
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representaci6n del Ministerio Plablico, si es que el delito es de 
los que dan lugar a procedimiento de oficio, salvo cuando la 
victima sea un menor o un incapaz que carezca de representante 
legal, quien en nombre del Estado formaliza acusaci6n y pide
generalmente que se mantenga firme el auto de prisi6n acordado: 
despu~s formalizarA acusaci6n el acusador privado 3i lo hubiere y
finalmente se oirA al defensor, quien contesta a los cargos que 
al procesado se le imputan. 

Es comtin en el procedimiento penal, cuando se ha dado en 
traslado las diligencias practicadas en el sumario y no se 
solicite la apertura a prueba, el juez podra citar para
sentencia, la que se dar i dentro de diez dias contados a partir 
de ]a iltima notificaci6n (articulo 259 C.P.P.) 

4.1. La defensa por pobre. 

En el momento de abrir el juicio a plenario, existe una 
formalidad sin la cual el juicio no sigue adelante. Hasta ese 
momento el proceso puede llevarse a cabo sin un defensor, pero en 
]a etapa de las contridicciones ya se hace necesario el 
nombramiento de un defensor. Para ello la ley estipula que "en la 
providencia en que se abra el juicio a plenario el Juez ordenari, 
en su caso, que el imputado nombre su defensor o que manifieste 
si se le nombra de oficio. Si esta manifestaci6n fuere 
afirmativa, de inmediato proceder, a hacer el nombramiento". 

El nombramiento de un abogado defensor se hace de una manera 
simple. El juez llama a su presencia al reo, le dice que es 
obligatorio que nombre un defensor de su interns y si el reo 
manifiesta que no tiene medios econ6micos para nombrar uno, 
inmediatamente el juez lo hace de oficio. Generalmente el juez 
escoge un profesional que asiste varias causas en el mismo 
juzgado. 

Esos nombramientos, en ]a mayoria de los casos, son 
infructuosos porque el abogado no se interesa en cuidar los 
intereses del cliente que le han endosado gratuitamente, por lo 
que normalmente en esta situaci6n el imputado es mal defendido. 

4.2. Pruebas. 

Se recibiri la causa a prueba (articulo 260 C.P.P.): cuando 
lo solicite cualquiera de las partes; y siempre que fuere 
necesario para el esclarecimiento de algun hecho substancial y 
pertinente en el juicio. 

El termino ordinario de pruebas se dividir6 en dos periodos 
comunes a las partes. El primero, de diez dias, para proponer en 
uno o en varios escritos toda ]a prueba que les interese, y un 
segundo periodo, hasta de treinta dias, para practicar toda ]a
prueba que hubiesen propuesto la partes. Existe el termino 
probatorio extraordinario que se otorgari hasta por tres meses si 
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hubiere que practicarse alguna prupba fuera del territorio 
nacional (articulos 262 y 264 C.P.P). 

La le\ reconoce como medios de prueba: los documentos 
publicos y privados; los dict'menes periciaies; la inspecci6n
judicial \, ]a reconstruccion de hechos: las declaraciones de 
testigos; el careo; la confrontaci6n del enjuiciado con otras 
personas para su identificaci6n; el examen mcico psiquidtrico;
el registro o cateo, las presunciones v la confesidn (esta solo 
ser admisible con respecto al icusador). Son tambien medios de 
prueba reconocidos los hechos, cosas o circunstancias que
contribuyan al esclarecimientu del suceso que se investiga; en 
consecuencia, pueden admitirse como medios de prueba,
grabaciones. fotografias, filnmaciones, intercepci6n de lineas 
telefonicas etc. siempre Ny cuando el juez establezca su 
autenticidad. 

Los jueces y tribunales apreciardn las pruebas con sujeci6n 
a las reglas de la sana critici. Los jue,-es y tribunales, segun
la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos v el enlace 
natural, mas n menos necesario, que existe entre !a verdad 
conocida y ]a que se busca. apreciaran en conciencia el valor de 
las presunciones, hasta poder considerar su conjunto como prueba 
plena. 

A pesar que expresamente el c6dige sefiala que el valor 
juridico de Ia prueba se apreciara con sujecidn a las reglas de 
la sana critica consignadas en la ley. puede verse que en ]a
enumeracion de dichas reglas se encuentran disposiciones que se 
apartan de la sana critica pa-a caer en el sistema de prueba
tasada, e incluso liegar a considerar fallos por conciencia, tal 
y como se desprende de ]a lectura del articulo 372, que
litera!mente dice: "Si por una pare hubiere mayor nfimero de 
testigos que por la otra. el Tribunal se decidirai por la 
mayoria, siempre que en todos concurran iguales motivos de 
confianza. En caso contrario., obrara como le dicte su 
conciencia". Lo anterior constituve evidentemente una 
contradiccibn con las disposiciones del C6digo Procesal para la 
valoracion de Ias pruebas. 

4.3. Trbrmites despues de cerrados los periodos probatorios. 

Una vez transcurrido el termino de prueba o tan luego 
como se hava practicado la propuesta, se ordenarai que las pruebas
practicadas se unan a los autos. Ademais, se mandara a que se 
entreguen los autos a las partes por su orden por un termino de 
seis dias para que presenten las conclusiones. El resiimen de las 
pruebas se hace por escrito (articulo 375 C.P.P.). 

Cada una de las partes podra presentar las conctusiones; se 
expresardn con claridad y con la posible concisi6n cada uno de 
los hechos que han motivado el procedimiento, adcmas de analizar 
]a prupia prueba en forma resumida, se apreciara ]a prueba de la 

186
 



parte contraria y se consignard desputs, "lisa y Ilanamente" si 
se mantienen, en todo o en parte, los fundamentos de derecho 
expuestos en la formali-aci6n de la acusaci6n o contestaci6n de 
cargos (articulo 377 C.P.P.). 

4.4. La sentencia. 

Cuando los autos o diligencias del juicio son devueltas por 
las partes, el juez necesariamente mandaralas a citar para oir 
sentencia. Una vez hecha esta citaci6n, ya no se admitirdn 
escritos ni pruebas de ningfin g~nero, salvo que se presenten
documentos publicos o privados con la condici6n de que quien los 
presente haga protesta formal de no haber tenido noticia de ia 
existencia de los mismos anteriormente. 

El juez, apreciando las pruebas que consten en el proceso, 
las razones expuestas por el fiscal, el acusador y ]a defensa y
lo manifestado por los mismos procesados, dictar, sentencia 
dentro del termino de diez dias (articulos 379, 380 y 381 C.P.P). 

5.Recursos. 

Contra las providencias o resoluciones del pruceso existen 
diversos recursos. A continuacion se detallan brevemente. 

5.1. Reposici6n. 

"De todas las providencias de mero tramite y sentencias 
interlocutorias que se dicten en primera instancia podr5 pedirse 
reposici6n en el acto de la notificaci6n o en el siguiente dia 
hibil' (articulo 386 C.P.P.). 

El recurso adecuado para los autos de mera tramitaci6n y las 
sentencias incidentales o interlocutorias se denomina reposicibn, 
y debe presentarse en el acto de notificaci6n, cuando la 
secretaria del juzgado de primera instancia, sea este juzgado de 
letras o juzgado de paz, le notifica a las partes una resoluci6n 
judicial. Aqui no sera necesario presentar escrito, solamente la 
manifestaci6n de no estar de acuerdo con lo decretado y solicitar 
al juez que reponga aquella disposicion que le afecta. Si no 
desea solicitar reposicion en ese acto, entonces lo hard el 
siguiente dia hTbil, ya por escrito, haciE-ndo referencia del auto 
del que se pide reposici6n, ya presentando una suscinta relaci6n 
de hechos y fundamentos de derecho como apoyo al desacuerdo. 

Tambien cabe presentar reposicion en los mismos terminos 
anteriores contra las providencias y las sentencias incidentales 
que se dicten cuando se substancia un recurso de apelaci6n o de 
casacion. 

A continuaci6n el juez puede denegar o bien enmendar la 
providencia. El auto denegatorio es inapelable (articulo 388 
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C.P.P.); sin embargo, para evitar esta consecuencia, ia parte no 
solo presenta el recurso de reposici6n, sino tambien el de 
apelaci6n, como subsidiario de 6ste. Es asi que el juez puede 
denegar la reposiciOn, pero no la apelaci6n si procediere 
conforme a derecho. 

5.2. Apelacion. 

Este recurso tiene por objeto obtener del Tribunal Superior 
que enmiende, conforme a derecho, la resoluci6n del inferior. 
Se interpone contra las sentencias definitivas y contra las 
sentencias interlocutorias. En el primer caso, deberd 
interponerse en el acto de notificacion o en los tres dias 
siguientes. Contra las interlocutorias o autos de mero trdimite, 
se presentara como subsidiaria de la reposicion en el acto de la 
notificaci6n o al siguiente dia habil. 

La apelaci6n podra admitirse libremente, que es tanto como 
decir que se admite sin restriccion alguna y se entiende en ambos 
efectos. Es decir, el tribunal inferior deja de conocer de la 
causa o se le suspende ]a jurisdiccion. No obstante, en ocasiones 
la lev ordena que la apelacion presentada contra determinados 
autos o sentencias. generalmente incidentales, solo se admiten en 
efecto devolutivo, lo que significa que el juzgado inferior 
seguir5 conociendo de las causas y podra procederse a la 
ejecucion de ]a sentencia. 

Admitido el recurso de apelaci6n, el tribunal inferior lo 
enviar,' al superior, el dia siguiente de ]a ultima notificaci6n. 
Si procede en ambos efectos, se enviaran todas las diligencias; 
si procede solo en el efecto devolutivo, se dejard copia del 
proceso en el juzgado inferior para seguir conociendo y para 
ejecutar lo resuelto. 

Las partes deben comparecer al Tribunal de Alzada dentro de 
tres dias para mejorar el recurso, si es que el tribunal inferior 
se encuentra en el mismo lugar o asiento del superior; si no, se 
sefialard un dia mts por cada treinta kilometros de distancia. Una 
vez en tramite el recurso y ya personadas las partes N' expresados 
los agravios, la ley admite el recibimiento a prueba segtn causas 
expresadas en el mismo codigo. 

5.3. Casacion. 

En la legislaci6" existen dos formas tradicionales de 
iIterponer el recurso de casaci6n: por infracci6n de ley o por 
quebrantamiento de forma. 

Quien conoce de este recurso es solo la Corte Suprema de 
Justicia, y puede interponerse contra las sentencias definitivas 
pronunciadas por las cortes de apelaciones. Se entiende como 
tales las que recaen sobre un incidente o articulo que pongan fin 
al proceso haciendo imposible su continuaci6n y, naturalmente, 
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contra las definitivas propiamente dichas que ponen fin a ]a 
segunda instancia. 

Si es por infracci6n de ley o doctrina legal, el interesado 
presentarA ante la corte de apelaciones que hubiere dictado 
sentencia, dentro de un termino de cinco dias hibiles despues de 
la notificaci6n de ia sentencia, un escrito en que manifieste su 
intenci6n de interponer recurso de casaciOn y solicite que se 
remitan los autos a la Corte Suprema de Justicia. La Corte de 
Apelaciones admitir, el escrito y le sefialard un termino de 
veinte dias para formalizar el recurso ante el mximo tribunal de 
justicia. Si, en cambio, es por quebrantamiento de forma, se 
interpondra ante la corte de apelaciones que hubiere dictado 
sentencia, siempre dentro de los cinco dias siguientes al de la 
notificaci6n de la parte que lo proponga. En este caso, el 
recurso se formalizari en el mismo escrito de interposici6n. 

5.4. Revision. 

Por iiltimo, el procedimiento criminal sefiala como recurso el 
de revision, el cual habra lugar contra las sentencias firmes en 
los casos especiales sefialados por el articulo 421 del C.P.C.. 
Debe interponerse ante la Corte Suprema de Justicia como el de 
casacion y pueden promoverlo no solo los penados, sino tambien su 
conyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. Adem~s, se 
permite que lo interponga el Fiscal de la Corte Suprema de 
Justicia. 

5.5. Habeas Corpus ' Aniparo. 

La Constituci6n reconoce las garantia de habeas corpus o de 
exhibici6n personal. En consecuencia, toda persona agraviada, o 
cualquiera otra en su nombre, tiene derecho a promoverla cuando 
se encuentre ilegalmente detenida o cohibida de cualquier modo en 
el goce de su libertad individual o cuando en la detenci6n legal 
se apliquen tormentos, vejftmenes, etc. 

Esta accion no necesita poder para abogado alguno, ni de 
formalidad alguna. Se interpone ante el juez, ante la Corte de 
Apela'iones o ante la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de 
si ]a autoridad que violenta los derechos constitucionales es 
local, regional o nacional. La accion funciona sin problemas si 
la autoridad denunciada se encuentra dentro de la jerarquia del 
mismo poder judicial. Si un juez, por ejemplo, no dicta el auto 
de prision dentio del termino de ley para inquirir (6 dias), se 
intenta esta accion \1 el juez acata. Pero no sucede lo mismo con 
las autoridades de policia, que son las que con mayor frecuencia 
violan las garantias de la libertad. Aqui la accion se frusta 
cuando el jefe local, regional o nacional no obedece la orden del 
juez o tribunal. Normalmente, estas peticiones son resueltas 
dentro de las 24 horas siguientes a su presentaci6n. 
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En la encuesta de reos se determin6 que solamente el 3% 
habia presentado un recurso de habeas corpus. Al preguntfrseles 
la raz6n por la falta de utilizaciOn de este recurso, sefialaron 
las siguicntes: : desconociemiento de la ley (60,3%); falta de 
necesidad 6,6%); carencia de familiares (4,9%); incomunicaci6n 
(4,9%); bajo fuerza militar (3%) y otros. 

Tambikn el Estado reconoce ]a Garantia de Amparo, la cual se 
interpone para que se le mantenga al ciudadano, o en su caso se 
le restituya, el goce de los derechos o garantias que ]a
constituci6n establece. Este es un recurso mas formal y requiere 
de un profesional del derecho para intentarlo N'formalizarlo. 

6. Suspensifn condicional de la ejecuci6n de la pena. 

Existe otra institucion, introducida en el procedimiento 
penal, la cual, que sin lugar a dudas, esta en concordancia con 
el nuevo tratamiento que al reo se le da en Ia ejecuci6n de la 
pena. Esta novedad consiste en que si la sentencia fuere 
condenatoria, podra ordenarse ]a suspension de la ejecucion de la 
pena por un periodo de prueba de cinco afios. cuando se trata de 
delitos v, de dos afios, en caso de faltas. Esto cuando concurran 
los siguientes requisitos: que la condena consista en crivaci6n 
de ]a libertad que no exceda de tres afios: que el procesado no 
haya sido condenado anteriormente por delito o falta; que la 
naturaleza del hecho imputado, el caracter o los antecedentes del 
reo v los moviles que Io impulsaron a delinquir, Ileven al juez a 
la conviccion de que el agente no es peligroso y pueda presumir, 
en consecuencia, que no reincidira. 

I. PROCEDIMIENTO POR FALTAS. 

Los juzgados competentes para conocer del juicio de faltas, 
materia regulada en el libro III del Codigo Penal, son los 
juzgados de paz, diseminados en todos los municipios de los diez 
y ocho departamentos del territorio national. 

Por disposici6n legal, los juicios sobre faltas son 
verbales y se tramitan por medio de actas, en las cuales se hacen 
constar las pretensiones de las partes y 1:!s actuaciones a que 
dieren lugar. El juicio puede incoarse de oficio por el juez de 
paz en relacion con las faltas de orden publico, o bien mediante 
acusaci6n o querella. Verificadas las prinieras diligencias para 
comprobar la infraccion, el juez procede a citar al 
procesado v al acusador, si 1o hubiere, a una audiencia que se 
celebra con la parte que concurra. En la misma, las partes
expondrn Io que pretendan y se adrnitiran y ejecutarin las 
pruebas pertinentes propuestas. El juez, relacionando el hecho 
con las pruebas practicadas, dictara sentencia dentro de los tres 
dias siguientes a Ia celebracion de Ia audiencia. Si la sentencia 
fuere ordinaria a prision (que no podra exceder de 90 dias), la 
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misma se cumplird en las c~rceles locales. Adem~As de )a prisi6n, 
el otro tipo de sanci6n para las faltas lo constituye la multa no 
mayor de noventa lempiras. La sentencia puede ser apelada en el 
Acto de la Notificaci6n o al dia siguiente h~ibil y debe admitirse 
en ambos efectos. La autoridad que conoce y resuelve el recurso 
es el juez de letras respectivo. 

En la pr~ctica, los juicios por faltas eventualmente se 
llevan a cabo por lo menos en las grandes 
de paz se dedican m.as a conocer de los 
instrucci6n, ya que estan facultados legalmente 

ciudades, 
delitos en 

para ello. 

N. los 
su fase 

jueces 
de 

III. EL CASO ESPECIAL DE LOS JUZGADOS 
POLICIA Y DE TRANSITO. 

DE 

Aunque ]a Fuerza de Seguridad Ptoblica (FUSEP) es la 
encargada de hacer los arrestos por delitos o faltas por orden 
judicial, tambien hace detenciones por denuncias que se le 
presenten directamente. Algunas de ellas se tramitan por rredio de 
una oficina que funciona en forma de juzgado de policia. Estos 
juzgados, que no tienen nada que ver con el Poder Judicial, 
tienen atribuciones que !a misma FUSEP les ha otorgado, y solo 
existen en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El juez esta en 
capacidad de calificar un hecho como delito o como falta. Si 
considera que la infraccion es constitutiva de delito, lo envia, 
a su conveniencia, al juzgado de letras o al juzgado de paz, 
ambos dentro del Poder Judicial, pero si la califica como falta, 
puede ordenar que se celebre una audiencia, dar una recomendaci6n 
y, al final, imponer una multa a los infractores. En la 
aplicacion de este procedimiento, los juzgados de policia se 
rigen por la Ley de Policia de 1906, a pesar de que este cuerpo 
legal ha sido derogado, en materia de faltas, por el Libro III 
del Codigo Penal vigente. 

El juzgado podria funcionar como un filtro para revisar si 
las denuncias presentadas a la policia por los particulares son 
dignas de ser tomadas en consideracion o no. Sin embargo, en la 
practica funciona como un verdadero juzgado para conocer de 
delitos 3y faltas y a veces se extiende su competencia a materia 
civil o de inquilinato. 

En cuanto a los juzgados de transito, se trata de otra 
dependencia policial, que funciona con delegaciones en todo el 
pais y es la especializada para investigar los accidentes de 
tr,'nsito. Todas las denuncias y los accidentes viales sucedidos 
en la capital y sus aliededores investigados por ]a policia son 
enviados a ese juzgado. El juez cita a los involucrados a una 
audiencia de conciliacion y, aun existiendo delito culposo (sea 
este homicidio o lesion), el juez se toma la libertad de darlo 
por terminado si las partes llegan a un acuerdo de pago por los 
dafios y perjuicios causados. Si no hay arreglo, entonces el juez 
envia el caso a los tribunales comunes. 
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En 1985, ]a policia conoci6 de 16.404 denuncias (100%) y 
s6lo 4.695 (28,6%) fueron remitidas a los tribunales comunes. En 
1986, el numero se redujo a un total de 11.952 (100%), de los 
cuales s6lo 4.711 (39,4%) fueron conocidos por los juzgados 
ordinarios. El resto de denuncias conocidas por ]a policia en 
los dos afios aludidos, que representan un poco ms del 60% en 
conjunto, se trarnitaron v resolvieron de la siguiente manera: en 
1985, 1.428 casos (8,7%), fueron remitidos a diferentes 
instituciones (Juzgado de Policia, Juzgado de Transito, Junta 
Nacional de Bienestar Social, etc.): 257 casos (1,5%) quedaron 
pendientes; 10.018 casos (61%'Y) fueron resueltos por la policia y 
6 casos fueron remitid,,s a juzgados militares. En el afio de 
1986, 275 casos (2,3%) se en\iaron a diferentes instituciones 
(Juzgado de Policia, Transito, etc.); 487 casos (4,1%) quedaron 
pendientes; 6.478 casos (54,2%) fueron resueltos por la policia y 
un caso enviado a un juzgado militar. 
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CUARTA PARTE. 

PROBLEMAS. 

INTRODUCCION. 

Despues de haber descrito y analizado los principales 
actores del sistema de justicia penal, asi como su 
funcionamiento, quedan ahora por identificar los problemas mds 
destacados del mismo, operaci6n que se har5 mediante una 
evaluacion comparativa entre lo normativo y lo factico, entre el 
sistema formal v el real. 

En Honduras, ]a administracibn de justicia pretende ser 
accesible, independiente, justa y eficiente. En la practica, sin 
embargo, diversos factores de distinta naturaleza se oponen, en 
numerosos casos, al pleno logro de esos objetivos. 

Pese a 'arias reformas recientes, encaminadas a dotar al 
pais de un sirtema adecuado de justicia, el sistema real 
detectado en Ia investigacion de campo, asi como las opiniones 
recogidas en l, encuestas hechas para buscar ]a imagen que sobre 
aquel tienen tanto ]a colectividad como sus principales actores, 
permiten advertir diferencias, a veces considerables, entre el 
modelo ideal previsto normativamente y el funcionamiento concreto 
de las instituciones en:argadas de administrar justicia. 

La presentacibn de los principales problemas con que ellas 
se enfrentan, puede hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de 
tales problemas y los obstaculos que se oponen a su soluci6n. Al 
respecto, se podrian distinguir problemas de caricter normativo, 
economico, politico N- social. Sin embargo, y para continuar con 
el metodo expositi o seguido a lo largo de este informe, se 
expondran de acuerdo con el modelo escogido. De esta manera, se 
estudiaran y presentaran, en primer lugar, los problemas 
relacionados con los actores del sistema y, en segundo lugar, los 
que se derivan del funcionamiento del mismo. Cabe advertir que, 
en esta parte del informe, solo se destacaran aquellos problemas 
detectados en el sistema de justicia que puedan dar lugar a 
reformas de este, dejando de lado los aspectos que no planteen 
dif;cultades. 

Conviene, dede ya, Ilamar la atencion sobre el principal
problema estructural con que se enfrenta el Ilamado sistema de 
administracion de justicia. Se trata de que dicho sistema no se 
estructura y comporta en realidad como tal. Ello se evidencia, 
entre otros aspectos, en la ausencia de una politica totalizadora 
que englobe y armonice las politicas y estrategias de sus 
diversos componentes, asi como en la falta de coordinacion \'de 
colaboracion entre ellos. Se alude, pues, a premisas 
fundamentales que deberian presidir cualquier intento de reforma 
del sistema en su conjunto. 
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I. ACTOR ES. 

A. Producci6n normativa. 

En una sociedad de derecho, el sistema de administraci6n de 
justicia debe basarse en un conjunto de leyes, decretos, 
reglamentos y otras disposiciones similares que regulen ]a 
acti'idad de cada uno de los sectores que lo conforman. Por otra 
parte, con el desarrollo social se presentan nuevos y complejos 
problemas que, al Ilegar al sistema de justicia, pueden 
enfrentanse con una legislacion inaplicable a esa nueva realidad 
y obligan en consecuencia, a una labor abundante de produccidn 
normativa, en un esfuerzo por formular soluciones que favorezcan 
ia adecuacion del sistema a las realidades y necesidades del 
pais. En este sentido, se han promulgado en los cinco ultimos 
afios cuerpos legales de gran importancia, tales como el Cddigo 
Penal (1984), el Codigo de Procedimientos Penales (1985), Ia Ley 
de Carrera Judicial (1980), Ia Ley de Rehabilitacion del 
Delincuente (1985) y diversos decretos-lev en materia policial 
(1976 y 1984j.
 

Sin embargo, la investigacion ha permitido establecer que ]a
produccion normativa hondurefia. abundante v guiada por el loable 
fin de mantener el sistema actualizado, ha generado nuevos 
problemas, al haber sido en general, caquistica. Uno de ellos 
resulta del retardo o incapacidad que se muestran al no dotar a 
las leyes emitidas de reglamentos que permitan su aplicacion en 
marcos mas concretos. Tales son los casos de la Ley de 
Rehabilitaci6n del Delincuente y el de la Ley de Carrera 
Judicial. Ante tal situacion, se recurre a la totalidad o a 
partes de la antigua legislacion prevista en el sector, con el 
resultado indeseable de Ia yuxtaposici6n de normas v las 
consiguientes dificultades que pudiera generar su aplicaci6n. 

Asi pues, la produccion normati\a referente al sistema de 
administracion de justicia se caracteriza por la ausencia de un 
planteamiento global, sistenitico y completo de la legislacion 
respectiva. 

Otro problema, fundamental en este campo, es el de ]a 
legitimidad de ]a legislacion vigente. En ]a medida en que ]a 
promulgacion de normas se realiza utilizando las vias previstas 
para tal fin, es decir el Congreso o su equivalente asi como el 
Poder Ejecutivo, cada uno de ellos en el terreno de su 
competencia, el producto resultante esta legitimado. Queda, sin 
embargo, ]a doble reserva de la posible influencia y presion de 
ciertos grupos o sectores, v de ]a aceptacion que la 
colectividad, principal destinatario de las normas, les otorgue. 
A este tltimo respecto, deben recordarse aqui los resultados de 
las encuestas, segun las cuales una gran mayoria de los 
entrevistados considero que las leyes eran inadecuadas a la 
realidad del pais (el 74,70/ de la poblacion, el 73,9% de los 
procuradores, el 71,9% de los fiscales, el 59,3% de los 
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magistrados, el 57,1% de los jueces de paz, el 53,9% de los 
abogados, el 41,9% de los jueces de letras y el 37,8% de los 
reos). De estas cifras, llama la atenci6n el hecho de que los 
grupos compuestos por los actores del sistema (jueces, fiscales y 
abogados), quienes en principio conocen mejor el tema, opinan, en 
un alto porcentaje, que las leyes no son claras ni adecuadas a 
la realidad del pais. 

Finalmente, la legislaci6n hondurefia y, en particular ]a 
legislaci6n penal y )a relacionada con el sistema de justicia, no 
contiene indicaciones precisas sobre un punto de gran importancia 
cual es la determinaci6n de las finalidades y objetivos no 
solamente del conjunto del sistema, sino tambien de sus 
principales componentes y del procedimiento penal. En relaci6n 
con ello, y en una perspectiva de lege ferenda, las encuestas 
ofrecen indicaciones valiosas en Ia medida en que pueden 
contribuir a ia adecuaci6n del sistema a las aspiraciones de Ia 
comunidad. Por ejemplo, en materia policial, ]a opini6n general 
parece orientarse hacia las tareas preventivas mas que a las 
represivas; con respecto a los objetivos de la prisi61t, se trata 
fundamentalmente de favorecer la rehabilitacion del delincuente 
condenado, mas que de castigarlo o aislarlo de la sociedad y en 
lo atafie las acciones el gobierno deberiaque a que 
enfrentarse con el problema de 
son el establecimiento de 
rehabilitacion (vease el cuadro No. 4

la 
pro
6). 
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B. Policia. 

La policia, como componente del sistema de administraci6n de 
justicia, debe mantener deterninadas relaciones de coordinaci6n y 
cooperacion con los otros actores del mismo para el desarrollo 
de una politica integral y nacional en ese campo. Debe ser, 
ademas, un cuerpo cuya estructura batsica y funcionamiento esten 
disefiados para cumplir una labor civil y comunitaria mediante el 
desempefio de tareas de servicio social, prevencion y represion 
del delito. 

La policia es el actor del sistema de justicia penal m~s 
visible para la poblaci6n, siendo a la vez su principal puerta de 
entrada. El policia est, en contacto permanente con la comunidad 
y el exito de su funci6n depende, en gran parte, del caracter de 
esa relacion. Sin la colaboracion estrecha de la ciudadania, por 
ejemplo, es poco probable una eficiente labor de prevenci6n del 
delito. Esta funcion preventiva, junto con la de asistencia 
social, deberian constituir las bases para estructurar una 
adecuada politica en materia policial. A tal respecto, vale 
poner de relieve que al preguntar a los distintos grupos 
encuestados cuales deberian ser las actividades principales de 
la FUSEP, "patrullar ia comunidad" y "reducir los riesgos de 
victimizaci6n" fueron sefialadas por mds de la mitad de los 
entrevistados, mientras que otras actividades, de indole 
represiva, ocuparon un lugar mucho menos significativo. 
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-----------------------------------------------------------

CUADRO No. 46 

Acciones Rubernamentales contra ]a delincuencia (1986) 
- en porcentajes -

Acciones Nac. Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

Penas mis 

severas 20,6 6,9 13,0 6,5 8,1 12,5 8,6 
Mis cfrceles 10,3 1,6 1,9 3,2 6,7 3,1 6,3 

Mis poLicfas 17,6 9,7 9,3 6,5 23,3 10,9 3,9 
Progr. prey. 23,4 43,7 40,7 38,7 28,1 35,9 41,4 

Progr. rehab. 26,4 36,6 33,3 43,5 33,3 35,9 46,1 

Crear fuentes 

trabajo 0,6 0,4 1,6 0,5 1,6 1,6 
Otros 0,8 

NS/NR 1,2 0,4 1,9 

Para comprender a la policia hondurefia, hay que tomar en 
consideracifn su relaci6n de dependencia con las Fuerzas Armadas. 
Esta hace que su estructura, funciones y normas de 
comportamiento, asi como ]a relaci6n con ]a poblaci6n civil sean 
de tipo militar, lo cual no significa necesariamente un 
entorpecimiento de las tareas de servicio social y colaboracion 
con ]a comunidad, propias de una policia civil. Sin embargo,
conviene hacer dos observaciones importantes en relaci6n con el 
tipo de estructura adoptado por ]a policia. La primera se 
refiere a la diferente filosofia basica que debe orientar las 
actividades de las fuerzas armadas de cualquier pais (]a defensa 
de la soberania nacional) y las de un servicio policial (ya
indicadas en otras secciones de este informe). La segunda 
concierne a la necesidad, en toda sociedad democrtica, de dotar 
a la sociedad de mecanismos eficientes de control sobre el 
conjunto de las actividades policiales, en particular en lo que
atafie a la defensa de los derechos del ciudadano. Actualmente, 
dichos mecanismos son esencialmente militares. 

La falta de una lineq de comportamiento de la FUSEP que d 
cuenta de una relaci6n de colaboracion estrecha con la comunidad, 
se refleja en la mala imagen que el cuerpo de policia tiene entre 
la poblacion, v que en gran parte se debe al trato diferente que, 
segun los entrevistados, se acuerda a las diferentes categorias 
socioecon6micas y politicas de ciudadanos. Sin establecer una 
relacion distinta de la actual, la policia dificilmente mejorara 
]a percepci6n que de ella tiene ]a poblacion. 
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La imagen de la FUSEP resultante de las encuestas refleja 
una relativa hostilidad entre policias y ciudadanos. Sin embargo, 
este sentimiento es ambivalente, ya que al preguntdrsele a la 
poblaci6n si en una situaci6n futura acudiria a la policia para 
resolver una situacion conflictiva, un 86,3% contest6 
afirmativamente y seial6 el que "es un deber" como la raz6n 
principal para ello. 

A la par de un acercamiento en ]a relaci6n policia
comunidad, que refleje una definici6n clara de sus funciones, 
deben establecerse los mecanismos civiles de control necesarios 
sobre sus actuaciones, de tal forma que la poblacion en vez de 
sentirse 
policia 
mantenim

impotente frente al comportamiento 
ia autoridad civil en la cual ha d
iento del orden. 

policial, 
elegado 

tenga en 
ia tarea del 

la 

Un aspecto que sobresale al estudiar el papel que juega la 
policia en el sistema de administraci6n de justicia, es el 
relacionado con ]a represi6n del delito. 

Dentro de la FUSEP, es la Direccion Nacional de 
Investigaciones ]a que tiene la tarea especifica de ]a 
investigacion criminal, siendo, por lo tanto, quien m-is debe 
contribuir con los tribunales en el establecimiento de la verdad 
de los hechos relacionados con la existencia de un delito. 

Entre los funcionarios judiciales entrevistados existe un 
notorio sentimiento de malestar con respecto a ]a relacion de ]a
DNI con los otros actores del sistema, en especial con jueces y 
fiscales. Uno de los temas discutidos en este contexto es la 
creaci6n de una policia tecnica judicial, la cual deberia, segtin 
los jueces hondurefios, estar adscrita al Poder Judicial. 

Es necesario, por lo tanto, plantearse el problema general de 
las funciones represivas que ]a policia debe cumplir dentro del 
sistema de justicia. A ella le corresponde la tarea de la 
investigacion criminal, a fin de aportar a los tribunales todas 
aquellas pruebas necesarias para establecer la veracidad de los 
hechos. Por ello, los jueces encargados de un caso, asi como los 
mismos fiscales y defensores, deben encontrar en ia policia un 
cuerpo tecnico de apoyo en su tarea de administracion de 
justicia. Si esta relacion no se da, o no se da eficientemente, 
entonces puede tenerse un problema importante dentro del 
funcionamiento del conjunto. 

Conviene, finalmente, subrayar la existencia de un marco 
legal relativamente ambiguo en materia policial. Es necesario 
revisar las distintas leyes N' decretos (empezando por ]a Ley de 
Policia de 1906) que regulan la organizacion y el funcionamiento 
de la policia. Esta revisi6n deberia posibilitar un 
replanteamiento general de sus funciones y del marco juridico que 
las legitima. 
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C. Ministerio Pfiblico. 

En derecho comparado se reconoce la necesidad de la figura 
del Ministerio Piblico, asi como la de una legislaci6n adecuada 
en este sector. Las funciones tradicionales de esta institucion 
de la justicia penal son ejercer la acci6n penal, con la 
excepci6n de aquellos casos en que queda a ]a discreciOn de los 
particular- y buscar ]a verdad de los hechos imputados, 1o cual 
implica en determinados casos que tal indagaci6n Ileve a concluir 
en la inocencia del acusado. 

No se puede obviar la inexistencia de una legislacion y 
reglamentacion especificas que regulen y definan ]a organizaci6n 
y funcionamiento de un Ministerio Ptblico. La coexistencia de ]a 
Ley de Organizaci6n y Atribuciones de los Tribunales (Titulo 
XIII), que evidencia una figura y organizacion para el Ministerio 
Publico con la Ley Orgftnica de la Procuraduria General de ]a 
Repfiblica de 1961, donde tambi~ri se le asignan funciones 
similares a esta institucion, dice de la necesidad de definir, 
aunando criterios sobre los objetivos de un Ministerio Ptiblico, 
una politica que determine una sola estructura, forma y funci6n 
de este ente, asi como su ads,-ripcion ya sea al Poder Judicial o 
al Poder Ejecutivo, luego de hacerse una profunda reflexi6n y 
justificaci6n al respecto. 

Aparte de la dicotomia funcional y organizativa evidenciada, 
asi como de su traslape en las lineas directrices para el 
cumplimiento de funciones, merece mencionarse la inadecuada, 
minima e ineficiente participaci6n del Ministerio Puiblico en el 
proceso penal. Eso es debido en parte a su limitado numero (41 
fiscales) para la cantidad de causas que se presentan a las 
cortes de apelaciones y juzgados de letras y al noimero aun m,"is 
pequefio de fiscales dedicados a ]a materia penal. Tambien influye 
la dedicacion parcial a esta funci6n, va que el 68,8% de los 
fiscales entrevistados asi lo hacen, siendo inc!usive autorizados 
para ello por Ia ley, que les faculta a ejercer o litigar como 
profesionales del Derecho en cualquier asunto en que no 
estuvieren Ilamados a intervenir como fiscales, lo cual puede 
originar conflictos de tipo Juridico, problemas de 6tica 
profesional v desconfianza popular sobrc su mision. Aparte de 
ello, existe la limitacion de actuar solo en el plenario v mds 
como formalismo procedimental que como auxilio v apoyo en la toma 
de decisiones juridicas. Por lo anterior se evidencia que, mas 
que una institucion que cumpla con los principios para los cuales 
ha sido creada, el Ministeriu Pfiblico no pasa de ser una simple 
figura juridica. 

Abona a ia situacion de inexistencia real del Ministerio 
PUblico la falta de personal de apoyo para el cumplimiento de sus 
funciones y ]a carencia de un presupuesto adecuado. 
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D. Defensa. 

En materia penal, el derecho a una defensa total es un 
principio bdsico generalmente garantizado por Ia Constituci6n. 
Honduras no constituye excepci6n en este aspecto. 

Sin embargo, en este campo llama Ia atenci6n ]a inexistencia 
de una defensa apropiada en un doble sentido. En primer lugar, 
]a limitacidn debida a que ella no se puede ejercer sino en el 
plenario, elimina Ia posibilidad de hacerla mas favorable para el 
imputado que cuando se realiza desde Ia etapa del sumario, como 
sucede en otros paises del continente. En segundo lugar, Ia 
limitacion derivada de h, capacidad economica del imputado, dado 
el alto costo del defensor y Ia carencia de una instituci6n para 
Ia defensa. 

En ese sentido, al preguntar, en ]a encuesta de reos, quien 
llev6 su caso, en un 47,9% de los casos hubo de hacerlo un 
abogado privado, en un 17.8% de oficio y en un 33,8% no se tiene 
ni se tuvo defensor, ello no obstante Ia existencia teorica de 
Ia garantia de defensa en juicio y el hecho de que le corresponde 
al Estado nombrar defensor de oficio para Ia asistencia legal y
representacion judicial de las personas sin recursos. La opini6n 
prevaleciente es que Ia faha de recursos econ6micos es Ia causa 
de indefension, esto segun lo declarado por aquellos que no 
tuvieron ni tienen defensor. 

El hecho mismo de tener que hacerse un proceso declarativo 
ae pobreza restringe Ia oportunidad de defensa. La inexistencia 
de un organismo dedicado exclusivamente a Ia defensa de oficio 
tambien, porque, si bip'n existe Ia figura correspondiente, 
pareciera que, al no tenerse un ent2, cuya labor sea Ia defensa de 
oficio, sino que es una asignacion de tareas a los abogados 
particulares, ella no es todo lo efectiva que deberia ser. Asi, 
el grado de satisfaccion de los reos con la labor de su defensor 
es muy baja: el 60% dijo estar insatisfecho con el defensor de 
oficio, una tercera parte que el abogado no Ia 'isit6 o nunca se 
presento al juicio; otra tercera parte que el profesional 
asignado no le avud6 todo lo posible o bien tuvo Ia sensaci6n de 
haber sido engafiada por el. 

E. Tribunales. 

Los principales problemas que, en el piano estructural, 
afectan a los tribunales de justicia hondurefios, pueden agruparse 
alrededor de los temas gen~ricos de ia independencia judicial, de 
]a organizaci6n del Poder Judicial y de Ia calidad de sus 
miembros. 

1. La independencia judicial. 

Una buena administraci6n de justi,.ia depende 
fundamentalmente de Ia independencia de que goce el Poder 
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Judicial. La independencia se manifiesta sobre todo en el mayor 
o menor grado de autonomia de que 61 disponga con respecto a 
diversos aspectos de su organizaci6n y funcionamiento, tales como 
]a potestad de seleccionar y nombrar a su personal asegur'ndole 
inamovilidad en el cargo, asi como un presupuesto adecuado y 
•:avacidad de tomar decisione'; con arreglo a su propio criterio. 

En materia de seleccion y nombramiento de magistrados y 
jueces, un ben ejemplo de violacion del principio de la 
independencia de la magistratura lo constituye )a forma en que ]a 
grave crisis sufrida por el pais en 1985 afect6 a la c)spide 
jerrquica del Poder Judicial 

Formalmente, se dispone de un sistema de nombramiento 
semejante al que se practica en numerosos paises. En la realidad, 
sin embargo, dicho sistema no parece ser satisfactorio, como lo 
indican las encuestas. Segun estas, altos porcentajes de los 
entrevistados declar.,i el car"icter inadecuado del mbtodo 
utilizado para ]a seleccion v el nombramiento de jueces y 
magistrados Son particularmente criticos los abogados y los 
procuradores v es mayor la critica con respecto a los jueces de 
paz. Por afiadidura, esta opinion negativa con respecto a hIs 
diveras jurisdiccioiies es sustentada incluso por los mismos 
funcionarios judiciales. Asi, el 48,1% de los magistrados de las 
cortes de apelaciones dicen mal de su propia forma de selecci6n y 
nombramiento, idem el 51,6% de los jueces de letras, etc.. Por 
otra parte la principal raz6n invocada para dar esta respuesta 
negativa fue la influencia politica. Entre un 46% y un 62% de los 
entrevistados contesto en este sentido. 

Tambien resulta preocupante ]a duracion en el cargo. La 
inamo'ibilidad suele constituir un importante indicador de la 
independencia judicial. A este respecto, ]a duraci6n prevista 
incluso formalmente no excede seis afios (tal el caso de los 
magistrados). es extremadamente reducida (un afio) en el de los 
jueces de paz \ no esta definitivamente asegurada debido a los 
cambios que se dan con el \'aiv&n politico electoral. 

En cuanto a la autonomia presupuestaria, ya se ha indicado 
que la garantia constitucicmnal del 3% del presupuesto nacional 
puede representar para el Poder Judicial una independencia 
adecuada en materia de ingresos. No obstante, tambien se ha 
evidenciado que dicho poder no participaba, como debiera ser, en 
la preparacibn del mismo, asi como nunca se le ha asignado la 
totalidad del porcentaje previsto en la Constituci6n y, en los 
afios estudiados, ha subejecutado el presupuesto asignado. 

Finalmente, en lo que atafie a )a independencia funcional, el 
marco constitucional v legal del pais asegura al Poder Judicial 
una independencia absoluta en las materias de su competencia. En 
el piano real, la investigaci6n solo ha podido identificar 
algunos parametros que permiten pensar que la independencia 
funcional no se da totalmente. En este sentido, las encuestas 
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indican, en primer lugar, la existuncia de corrupci6n en el Poder 
Judicial, sobre todo de car,'cter econ6mico y politico y, en 
segundo lugar, ]a posibilidad de que los fallos judiciales sean 
presionados. 

2. La organizaci6n del Poder Judicial. 

Un problema digno de mencionarse en lo que se refiere a la 
organizaciOn del Poder Judicial es el ]a inadecuaci~i de las 
normas legales que la rigen. No existe una legislaci6n org~nica 
finica y coherente en este sector, ya que ]a Ley de Organizacio'. y 
Atribuciones de los Tribunales, atn en vigor, debe ser 
complementada por la Ley de Carrera Judicial de 1980. Se necesita 
pues una nueva Ley Organica del Poder Judicial, en la cual se 
regule, entre otras cosas, todo lo relativo a este tema. 

No solo debe tenerse en cuenta el aspecto jurisdiccional en 
la administracion de justicia. Es indispensable para su 
desarrollo tener una organizaci6n administrativa que coadyuve a 
mejorar v agilizar el sistema. En Honduras, es problema 
preocupante la deficiencia de los servicios de apoyo a ia 
judicatura. No ha y un sisterna adecuado de anotaci6n, 
estadisticas, etc. 

Otro problema para ha organizacion del Poder Judicial es la 
ausencia de reglamentacion a la Ley de Carrera Judicial. Dicha 
reglamentacion permitiria que se cumplan efectivamente las 
disposiciones actuales en materia de seleccion y nombramiento, 
atribuciones, condiciones de trabajo, etc. y, sobre todo, que 
quedar , eliminado cualquier tipo de influencia politica y 
econ6mica indebidas en el Poder Judicial. 

Asimismo, deben tenerse en cuenta las proyecciones hechas 
para el ahio 2000 en materia de necesidades de tribunales, 
personal y et,, ipo, considerando para ello no solarnente datos 
cuantitativos sino tambien cualitativos 
despenalizacion, conciliacion, etc.). 

(nuevas politicas de 

3. La calidad del personal judicial. 

Para una adecuada administracion de 
personal con determinadas caracteristicas 

justicia, se 
(personales. 

requiere un 
morales y 

profesionales), con una debida capacitacibn para el importante 
cargo que ha de desempefiar v sometido a cierto control tanto de 
las anteriores caracteristicas como de sus actividades. 

Con respecto al primer punto, las encuestas indican una 
percepcion bastante negativa del Poder Judicial. Las principales 
deficiencias anotadas son la parcialidad economica, la 
deshonestidad y la incapacidad, cuardo sus cualidades mis 
importantes deberian ser la imparcialidad, honestidad y 
capacitacion (veanse los cuadros Nos. 33 y 34). 
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En cuanto a ]a capacitaci6n, es, en general, no solo 
inexistente, sino que tampoco hay planes para impartirla a los 
funcionarios judiciales. Hasta la fecha, solo se han ofrecido dos 
cursos de corta duraci6n, patrocinados por el ILANUD, para jueces 
de letras y de paz. 

Las encuestas indican el deseo de los funcionarios 
judiciales de recibi capacitacidn para el desempefio de sus 
funciones. Por o va parte, dadas las caracteristicas 
educacionales y profesionales de los jueces de paz asi como su 
distribucion en todo el territorio nacional, se hace preciso el 
desarrollo de programas especificos de capacitacion para esta 
categoria de funcionarios. 

Para la capacitacion de los miembros del Poder Judicial 
existe formalmente desde 1980 una escuela judicial, ]a cual debe 
elaborar programas y cursos destinados a sus miembros. Sin 
embargo, como en otros sectores, tampoco aqui se ha promrlgado la 
reglamentacion correspondiente a la Ley de Carrera Judicial, por 
lo que tal ley es at~n inoperante en este aspecto. 

Finalmente, con respecto al control de las actividades de 
magistrados y jueces, si se excluyen los controles formales 
representados por los tribunales superiores sobre los inferiores, 
no existe ningun mecanismo que asegure ]a calidad de las 
decisiones judiciales. 

F. Sistema Penitenciario. 

En materia penitenciaria, las tendencias contemporfneas 
enfatizan en la supresion de las penas excesivamentes cortas o 
largas de privaci6n de libertad, en el carcter facultativo de 
los programas de tratamiento, en ]a diversificacion de los 
establecimientos penitenciarios y en el respeto de las reglas 
minimas elaboradas por las Naciones Unidas para el tratamiento de 
los reclusos. En cuanto a los objetivos fundamentales del sistema 
penitericiario, deberian ser la neutralizaci6n de los delincuentes 
peligrosv', la prevenci6n general mediante la desaprobaci6n , 
condena de determinadas conductas, la rehabilitacion y 
reinserci6n social de los reclusos y la constricci6n o amenaza 
para hacei mas efectivo el cumplimiento de otras sanciones tales 
como la multa. 

En Honduras, no obstante los esfuerzos realizados a partir 
de 1974 para mejorar el sistema penitenciario, este sigue siendo 
uno de los eslabones mas debiles del sisterna de justicia. 

Asi, del analisis de este sector se desprende que hay un 
sistema penitenciario adscrito a la Secretaria de Estado en los 
Despachos de Gobernacion y Justicia y otro dependiente, funcional 
y administrativamente, de la Junta de Bienestar Social. 
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El fen6meno de duplicidad del sistenla no es reciente. En un 
primer momento se da cuando, para la separaci6n de reclusos por 
sexo se crea el Centro Femenino de Adaptaci6n S,,al (Decreto Ley 
No. 130 de julio de 1974), cuya concepci6n .,i enmarcada en la 
rehabilitaci6n y tratamiento y debe con'>Ivir con la concepci6n 
represiva y organizativa de la Ley Reglamentaria de Presidios de 
1909, que se aplicaba en otros centros penales. 

Asi, no obstante que m.s tarde se dicto la Ley de 
Rehabilitacion del Delincuente (Decreto No. 173-84), ]a cual aun6 
criterios sobre rehabilitaci6n y tratamiento, no se logr6 
integrar el sistema y se mantuvo, por lo tanto, ]a doble 
dependencia y separacion entre el sistema que controla y maneja 
la Secretaria de Gobernaci6n y Justicia v el dependiente de la 
Junta de Bienestar Social. No es rara por ello ]a duplicidad de 
funciones, especialmente cuando ]a nueva legislacion no se ha 
puesto en ejecucion \, persiste tanto organizativa como 
conceptualmente en la forma represiva de la Ley de Presidios de 
1909. 

No hay duda de que ha faltado voluntad politica para 
reunificar el sistema v poner en ejecucion la Ley de 
Rehabilitacion, al incurrirse en retraso para el nombramiento del 
Director General de Establecimientos Penaies, dotarlo de personal 
suficiente y capacitado v preparar los reglamentos pertinentes 
para dar cabida a su aplicabilidad. 

En ese tanto, se esta en presencia de un irrespeto a ]as 
reglas minimas que la misma ley propugna. Siendo las condiciones 
de ,ida en los reclusorios pauperrimas e insalubres, v donde 
faltan las coihdiciones elementales para la subsistencia misma. 

En otro orden de cosas, salvo Ia excepcion del CEFAS, ]a 
infraestructura fisica de los establecimientos penitenciarios 
esta en malas condiciones. En consecuencia, son inadecuados para 
llevar a cabo programas de tratamiento, son insuficientes para 
albergar !a poblacion privada de libertad y mas aun para 
establecer la separacion entre indiciados y sentenciados y no 
tienen las condiciones minimas de salubridad. 

Ha' otra gran variedad de problemas derivados de la 
indefinicion de objetivos, politicas y metas del sistema 
penitenciario, asi como de la insuficiencia fisica de los 
centros, Io cual requiere de tin anfilisis mas profundo v reflexion 
seria. Solo se enumeran, para completar el panorama: deficiente 
sistema de informacion penitenciaria: inadecuado y escaso 
personal penitenciario en casi todos los niveles v ausencia de 
capacitacion; escasez de presupuesto y subejecucion del mismo, 
problemas de alimentacion; falta de provision de articulos de 
primera necesidad para el aseo y salud del interno; y 
hacinamiento en la mayoria de los centros. 
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G. Problemas comunes. 

Las partes que integran el conjunto de la administracifn de 
justicia no logran verse como un sector con quehacer homogeneo. 
No se ha logrado captarlas ni integrarlas con visi6n unitaria 
para lograr un adecuado funcionaniento del sistema de justicia, 
no hay una politica definida en este campo tan complejo ni 
intentos por definirla, por lo que las politicas y cbjetivos 
particulares de los componentes del sistema, en lugar de 
converger hacia el sector justicia, divergen para satisfacer sus 
propias necesidades. 

No obstante, ciertos problemas particulares de cada uno de 
los organismos y agencias que conforman el sistema son comunes a 
todos, por lo que pueden reagruparse como normales al sistema. 
Entre ellos se tiene la falta de objetivos, planificaci6n, 
administraci6n y evaluacion; el problema presupuestario; la 
calidad del personal; y la falta de material-s y eoui-o. 

1. Objetivos. planificaci6n, administraci6n j, evaluacin. 

Del anlisis de las partes componentes del sistema se 
desprende que se carece en todos ellos de objetivos explicitos, y 
hay ausencia de planificacion, administracion y evaluacion. 

Asi se tiene que el Ministerio Publico v la Defensa de 
Oficio son simples figuras que no Ilenan las expectativas para 
las cuales fueron creados y no ha habido planificacion producto 
de diagnostico y evaluaci6n de su quehacer \yestructura. 

Tampoco hay evidencia de que se esten ejecutando los 
objetivos del sistema penitenciario, ya que no se ha logrado 
reglamentar la ley, no se ha planificado v programado su 
desenvolvirniento, ni se ha dado una definicion de la politica por 
seguir. A este respecto, las autoridades del pais podrian tomar 
en consideracion los resultados de las encuestas. segin los 
cuales los principales objetivos del sistema penitenciario 
deberian ser sobre todo ]a rehabilitacion del reo, el castigo de 
los culpables de comision de delitos. la reparacion del dafio 
causado y el aislamiento social de los delincuentes (v\,ase el 
cuadro No. 47). 

En los tribunales, Ia falta de planificacion es patente. 
Sirve de ejemplo la mala distribucion de casos entre los juzgados 
de letras y los de paz. La labor de los primeros, que son los 
menos resulta recargada (han visto el 80% de los casos en el 
periodo 1982-85), con respecto a los de paz, que son la mavoria 
(10% de los casos en ese mismo periodo). Abona al deficiente 
funcionamiento de los tribunales la centralizaci6n 
verticalizacion de las decisiones, que dicen de falta de 
planificacion y evaluaci6n de conjunto, de la carencia de 
discusi6n sobre los objetivos y politica particular de los 
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tribunales y, en general, de su inserci6n en el sistema de 

justicia. 

CUADRO No. 47 

Obietivos del sistema penitenciario (1986) 
- en porcentajes -

Objetivos Nac. Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fis.c. Proc.
 

Castigar 

cutpabte 36,4 23,4 18,5 30,6 39,0 21,9 23,4 
Aistar del. 11,7 13,0 20,4 6,5 16,2 10,9 11,7 
Rehabititar 27,4 38,8 48,1 46,8 25,2 46,9 43,8 

I ntimi dar 

ciudadano 6,6 4,5 5,6 3,2 6,7 1,6 3,9 
Reparar dafio I6," 19,9 5,6 12,9 12,9 18,8 17,2 

NS/NR 1,1 1,9 

.........--------------------------------------------------------

La falta de participaci6n en estos quehaceres de las 
jurisdicciones inferiores, las cuales realmente conocen de las 
necesidades y problemas de este ente, es asimismo muestra de poca 
planif icacion. 

No existe en el Poder Judicial un manual de organizaci6n, 
reglamentos internos o procedimientos escritos, por lo que se 
desconocen los objetivos, metas, propositos y politicas de cada 
uno de sus departamentos administrativos. Tampoco existe un 
proceso para desarrollar y medir los avances alcanzados en cada 
uno de ellos, asi como para Supervisar el volumen de trabajo, el 
rendimiento y el desempefio en el puesto del conjunto del personal 
judicial. Aunque existen estadisticas en este campo, no son 
analizadas ni utilizadas para fines de evaluacion y control, sino 
solamente archivadas. 

Con respecto a la coordinacion y comunicacion entre los 
diversos departamentos del Poder Judicial, no existen mecanismos 
internos de este tipo en ]a Corte. Todo el trabajo y las 
gestiones que realizan los departamentos administrativos son 
coordinados por la Secretaria, pero el personal de esta 
dependencia no esta acostumbrado a trabajar en equipo, y no es 
usual realizar reuniones de trabajo para ventilar los problemas 
que se suscitan interr,amente, informar sobre las actividades 
Ilevadas a cabo y el avance en ellas, etc. La comunicaci6n 
interna se realiza en forma escrita y solo mediante instrucciones 
dictadas por la Secretaria. Tampoco existe un sistema de 
informaci6n disefiado o funcional en el Poder Judicial; sin 
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embargo, es indispensable poseer todo tipo de informacitn que
alimente a los demos departamentos, ya que no se generan informes 
regulares que permitan revisar y controlar las operaciones en 
areas tan importantes como el presupuesto, ]a contabilidad, las
planillas, el inventario, etc. Tambien se carece de computadora y
equipo automatizado. 

2. Presupuesto. 

En todos los componentes del sistema. problemaun 
fundamental es la escasez de presupuesto para llevar a cabo las 
funciones encomendadas. El Poder Judicial, al carecer de 
informaciOn manejable sobre ]a actividad judizial del pais, es 
incapaz de elaborar un presupuesto que responda a sus necesidades 
actuales ni a un plan de desarrollo de las mismas. Mas bien se ha 
aferrado a ]a asignacion constitucional v a la lucha por
obtenerla. sin tener un proyecto bien elaborado. 

Las negociaciones para ]a asignacion presupuestaria del 
Poder Judicial en 1987 indican que la situaci6n podria cambiar en 
lo que se refiere a Ia arnpliacion de !a asignacion global. pero
persisten las dificultades en cuanto a ]a formula:ion y
programacion presupuestarias. aspectos que deberian ser superados 
en el futuro. 

Tampoco participan los niveles administrati\os de las 
diferentes penitenciarias en ]a elaboracion de presupuestos.sus 
que se determinan por )a Secretaria de Gobernacion v Justicia. 

Todo lo anterior implica que la Corte, asi como las
penitenciarias, deban ajustarse a montos determinados por
necesidades de politica econ'rnica general del pais. 

No obstante haberse determinado la carencia de presupuesto 
en estos dos subsectores de la administracion de justicia,
tambien se ha pcdido captar la falta de capacidad de ambos para
ejecutarlo. Se ha pcdido obser'ar que de lo asignado en un 
periodo historico (Ic980-85 siempre se ha subejecutado. ello a 
pesar de las grandes necesidades. Quizas el ejemplo mas dramatico 
de esta situacion lo ofrece el sistema penitenciario. dcnde. a 
pesar de las resimas condici ones de los reclusorios. el 
presupuesto se devuelve sistematicarnente en una parte 
significativa. 

3. Calidaddel personal. 

Un problema generalizado en el sistema de justicia es ]a
cantidad y calidad del personal en cada una de las instituciones 
que lo componen. Este generalmente no corresponde a sus 
necesidades, es escaso y esta determinado por consideraciones 
politico-partidistas. Lo mismo ocurre con su remocion, que
depende de los 'aivenes de ]a politica v hace dificil la 
profesionalizacion. Este fenomeno se encuentra generalizado 
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tanto en los funcionarios como en el personal administrativo y de 
apoyo. 

Con respecto al personal administrativo del Poder Judicial, 
no tiene un manual de organizacion y funciones, de descripci6n y
clasificaci6n de los puestos, ni mecanismos para la 
reclasificaci6n de los mismos. Consecuentemente, se da duplicidad
de algunas funciones v desatencidn de otras, del mismo modo que
desempefian esos puestos personas que no poseen las cualidades y
habilidades necesarias. Esta deficiencia se refleja en el 
registro, control y producciOn de los datos estadisticos, en la 
forma de elaborar el anteproyecto de presupuesto y en la 
aplicacion de la escala de salarios con criterios subjetivos.
Algunos departamentos (Estadistica, Analisis y Programaci6n
Presupuestaria) no poseen la cantidad y la calidad de personal
requeridas para realizar tareas de apoyo en la ejecucion de sus 
actividades. 

Por otra parte, la formacibn, legal y de otro tipo de los 
funcionarios judiciales. no es adecuada para :as tareas asignadas 
y no existen prograrnas de capacitacion y actualizacion de 
conocimientos. Especialmente Ia formacion legal para los 
administradores de justicia no esti dirigida a capacitarlos para
las tareas judicia!es. Esta carencia es casi absoluta en lo que
atafie al sector penitenciario N es asimismo notoria en lo que 
respecta al Ministerio Publico, ya que, de los 41 fiscales del 
Poder Judicial. solo 16 (o sea, un 39%) cumplen con el requisito 
de ser profesionales del Derecho. 

En cuanto a rernuneraci6n, se encuentran fallas fundamentales 
que ]legan a permitir el doble empleo en algunas categorias de 
funcionarios tales como los jueces de paz, los fiscales del 
Ministerio Publico v los defensores de oficio. Si bien es cierto 
que los salarios de los magstrados v jueces de letras no 
presentan distancia con respecto a los funcionarios de ]a
administracion publica de categorias v responsabilidades
similares, entre estas categorias v los jueces de paz, por
ejemplo, la brecha salhrial es enorme. 

Por otra parte, las condiciones de trabajo en todos los 
nivels no son las mejores para las responsabilidades asignadas.
La esabilidad en los pustos es precaria \1 )a cantidad de 
persoral asignado para las diversas labores es escasa. A titulo 
de ejemplo, los fiscales no disponen de los ser'icios de ninguna 
secretaria. 

4. Equipo y material. 

Tambien el equipo necesario para poder realizar una buena 
labor no reune los requisitos idoneos v, en muchos casos, se 
obsera una carencia total. 
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El mobiliario y equipo de oficina con que cuentan las 
dependencias del Poder Judicial son insuficientes y en su mayoria
obsoletos o no funcionan. S61o existe una maquina fotocopiadora 
para todo el Poder Judicial, las maquinas de escribir son 
manuales y !a mayoria de ellas estan en mal estado y son escasas 
para el personal existente. Los archivos son asimismo 
insuficientes, especialmente en el Departamento de Estadistica, 
donde los expedientes y demas documantos e informacion recibidos 
se encuentran ubicados en el piso. 

El servicio de transporte es inadecuado y restringido a ]a
capital. El resultado de esta situacion se refleja en el hecho de 
que no se realizan giras de supervision, auditoria, etc., en el 
resto de los tribunales de la republica. Igualmente queda 
afectado el suministro de materiales y equipos, ya que los envios 
se hacen via correo, por lo que su recepcion por parte de los 
tribunales no es oportuna ni suficiente en cantidad y calidad. 

Tambien se carece de reglamentos, metodos y procedimientos 
que orienten la realizacion de las compras y suministros del 
Poder Judicial. El meranismo para efectuar las compras, tanto de 
cquipo como de ma.erialcs, es determinado entre el Presidente de 
la Corte v el ,efe de Servicios Administrativos, con el resultado 
de que a veces los articulos adquiridos no satisfacen las 
necesidades de la institucion. 

Finalmente, los edificios donde operan algunos juzgados, 
especialmente los de fuera de Tegucigalpa, son inadecuados en cl 
sentido de que no ofrecen seguridad, comodidad, ni condiciones de 
salubridad. 

I1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

La persona acusada de la comision de un delito enfrenta 
relativamente impotente el desarrollo del proceso penal. Es por 
este medio que el sistema de administracion de justicia debe 
garantizar, al mismo tiempo, la defensa de la sociedad y ios 
derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo los 
limites en las potestades de accion de cada actor protagonista, 
los mecanismos de control y los procedimientos de sancion v 
rectificacion para cuando esos derechos no son respetados. 

Los principales problemas que la investigacion ha puesto de 
manifiesto en relacion con el funcionamiento del sistema penal 
pueden agruparse alrededor de tres principios fundamentales: su 
accesibilidad, justedad y eficiencia. El primero de estos 
principios presenta, sin embargo, importantes particularidades en 
materia penal. 

A. Accesibilidad. 

Al estudiar la accesibilidad del sistema de justicia, tornado 
dste en su sentido mAs amplio, debe recordarse que 61 es la 
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opci6n institucionalizada para resolver un conflicto, pero que el 
ciudadano puede buscar otras vias de soluci6n, otros caminos para 
encontrar justicia, los cuales tendrin m~is o menos validez 
social, segun el sistema de administracifn de justicia responda o 
no a las expectativas de la poblacion. 

En materia penal, empero, el problema de la accesibilidad se 
plantea en forma diferente. Contrariamente a otros sistemas, 
tales como el civil o el administrativo, cuyvo funcionamiento s6lo 
puede iniciarse por ]a acciOn de cualquier ciudadano implicado en 
un conflicto, el sistema penal se pone en movimiento desde que la 
comision de un delito Ilega a conocimiento de las autoridades 
competentes (policia, Ministerio Publico, juzgados, etc.). Por 
consiguiente, las personas inculpadas no necesitan que el sistema 
les sea accesible; el sistema penal les impone las normas que han 
de aplicarse para la solucion del conflicto particular que 
enfrenta a un individuo con ]a sociedad. 

Sin embargo, en materia penal, el tema de la accesibilidad 
sigue planteandose con respecto al ciudadano que denuncia un 
delito por haber sido testigo o victima de el. Para unos y para 
otros (acusado, denunciante, etc.), asi como para el pi~blico en 
general, segun ]a vision que tenga del sistema penal de justicia, 
a accesibilidad esta condicionada por la informacidn poseida

sobre las leyes \ procedimientos en vigor y de las agencias a las 
que haya de acudir para resolver el conflicto derivado del hecho 
delictivo; asimismo por la confianza que se tenga en el sistema; 
por el costo que este represente; y por la existencia o ausencia 
de asesoria juridica adecuada. 

La accesibilidad al sistema de justicia puede evaluarse 
tambien, en forma general, mediante la facilidad de acceso a un 
personaje central: el juez. El cuadro No. 48 presenta la opinion
de los entrevistados sobre este t6pico. Es interesante observar 
que, si bien los abogados Ny funcionarios judiciales sefialan 
mayoritariamente un acceso fatcil al juez, esta opinion contrasta 
con la de la poblacion, ya que la mitad indica un acceso dificil. 

1. InformaciOn. 

El que un ciudadano sea una persona informada, conocedora de 
las leyes y de sus derechos, es un elemento de extrema 
importancia tanto con respecto a ]a accesibilidad que tenga al 
sistema como a sus posibilidades de enfrentarse con el, en tal 
forma que sean respetadas las garantias fuidamentales que las 
leyes le otorgan. Sin embargo, el conocimiento de las leyes no 
basta para que el ciudadano disponga de un acceso adecuado al 
sistema de justicia. Este puede depender asimismao de la opini6n 
que la poblacion tenga tanto de la claridad de las normas como 
del caricter sencillo o complicado de los procedimientos 
del sistema. 
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CUADRO No. 48 

La accesibilidad al iuez oara aue le sea llevado 
el caso cuando una persona tiene un groblema legal 

aue resolver (1986) 
- en porcentajes 

•....... . ° •...............................°...... 
 . . ........ .......
 

wac. Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc. 
........ ........................................................ 

FAcit 43,0 62,6 74,1 74,4 86,7 84,4 52,2 
Diffcit 50,3 33,9 25,9 16,1 11,4 12,5 47,8 
NS/NR 6,7 3,5 6,5 1,9 3,1 
..... ........................................................
 

Con respecto al conocimiento que los ciudadanos tienen, en 
general, de sus derechos ante ]a ley, es interesante observar 
consenso entre los grupos entrevistados acerca del 
desconocimiento que tienen de tales derechos (v~ase el cuadro No. 
49). 

CUADRO No. 49 

Los ciudadanos conocen sus derechos ante Ia ley (1986) 
- en porcentajes 

...........................................
 

Nar. Abog. Reos Meg. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

..... ........................................................
 

Acuerdo 35,1 9,1 22,1 14,8 12,8 36,2 12,5 5,8
 
Desac. 63,2 90,5 74,8 85,2 87,1 62,9 87,5 94,2
 

NS/NR 1,6 0,4 3,2 1,0
 

.......................................................
 

La situaci6n descrita en el cuadro anterior qued6 confirmada 
cuando, en las encuestas, se pregunt6 sobre el conocimiento que 
de sus derechos tienen los ciudadanos acusados de haber cometido 
un delito (vase el cuadro No. 50). 

Tambien es preocupante notar una percepci6n negativa en 
cuanto al conocimniento que de los cargos en su contra tienen los 
ciudadanos inculpados ante los tribunales (vease el cuadro No. 
51). Sin embargo, en relacion con este tema, la opinion de 
abogados y jueces se encuentra dividida, ya que, si bien un alto 
porcentaje cree que el imputado conoce los cargos, otro tambi~n 
relevante estima que los desconocen. Ello parece indicar una 
relativa desinformacion con respecto al funcionamiento del 
sistema de administracion de justicia. 
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CUADRO No. 50 

El imoutado. al ser conducido a los tribunales, 
conoce sus derechos (1986) 

- en porcentajes 

........................................... 
 ................ 
 .
 

Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 
.................................................................
 

Siempre 3,1 11,1 6,5 24,8 3,1 7,2 

Casi siempre 19,3 25,9 41,9 31,4 37,5 15,9 

Casi nunca 56,7 55,6 48,4 32,4 56,3 63,8 

Nunca 20,9 7,4 3,2 8,6 3,1 11,6 

NS/N4R 2,9 - 1,4 
................................................................
 

CUADRO No. 51 

La persona imputada, al ser conducida a los tribunales 
conoce los cargos en su contra (1986) 

- en porcentajes 
.................................................................
 

Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 
.................................................................
 

Siempre 11,0 14,8 29,0 41,0 28,1 20,3 

Casi siempre 48,8 55,6 61,3 36,2 46,9 46,4 

Casi nunca 34,3 22,2 9,7 17,1 25,0 33,3 

Nunca 5,1 3,7 3,8 

NS/NR 0,8 3,7 1,9 
....... ....................................................... 
. 

La escasa asesoria juridica real con que cuentan los 
individuos, especialmente la poblaci6n de escasos recursos 
econ6micos, coadyuva a la desinformaci6n. 

Igualmente, la facilidad v fluidez de los tramites formales 
para el acceso al sistema, o por el contrario su dificultad, 
acercan o alejan respectivamente a la poblaci6n de hacer un uso 
adecuado de 6l (vease el cuadro No. 52). Es notable el consenso 
que existe en torno al desconocimiento que de la justicia 
institucional tiene la poblaci6n, producto ahora de la 
complicaci6n intrinseca del sistema mismo. 
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CUADRO No. 52 

La iusticia ps tan complicada gue la mayor Darte 
de la Rente no entiende c6mo funciona (1986) 

- en porcentajes 

- . .. ............................ 
 ............................
 

Nac. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 
.......... .......................................................
 

Acuerdo 85,9 81,1 86,2 63,0 58,1 91,4 90,6 79,7
 
Desac. 11,4 17,4 10,9 33,3 41,9 8,6 
 9,4 18,8
 
NS/NR 2,6 1,6 2,9 3.7 1,4
 
.................................................................
 

Tambien una justicia sencilla en sus tramites, requisitos y 
procedimientos favorece la accesibilidad. Empero, ante la 
pregunta particular sobre ]a claridad de las leyes y del 
procedimiento penal, se encontr6 la opini6n generalizada de que, 
ambos son poco claros para los ciudadanos comunes (vease el 
cuadro No. 53). 

CUADRO No. 53 

Las leves v procedimientos penales son claros 
para la mavoria de la gente (1986) 

- en porcentajes 

................................................................
 

Nac. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc. 
........ ................................................... .....
 

Acuerdo 26,1 14,6 20,3 29,6 29,0 49,5 15,6 10,1
 
Desac. 71,1 85,0 77,7 66,7 71,0 50,5 84,4 89,9
 
NS/NR 2,8 0,4 2,0 3,7
 
.................................................................
 

Es importante, por consiguiente, poner adecuada atenci6n a 
ios problemas que implica una poblaci6n desinformada, 
desconocedora de sus derechos, carente de una adecuada asesoria 
legal, que tiene que enfrentar un sistema percibido como 
complicado, con leyes y procedimiento que no son claros. En tales 
condiciones, el sistema de administracion de justicia se torna un 
recurso u opcion poco accesible para ia poblaci6n y sus 
necesidades en la resolucion de conflictos. 

2. Confianza. 

Otro aspecto fundamental de la accesibilidad al sistema es 
la confianza que se tenga en 61. Si no hay confianza, no es este 
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una via de soluci6n de conflictos a la cual se recurriria o, en 
todo caso, seria un recurso de escaso valor social. 

La confianza o desconfianza en parte son producto de ]a 
percepci6n que se tenga sobre la imparcialidad del sistema, la 
igualdad de trato sin distingos de condici6n social y ]a 
estigmatizaciOn del imputado. 

Con respecto a ]a imparcialidad del sistema, en el cuadro 
No. 54 se indica que ]a opini6n de los entrevistados, con 
excepcion de los magistrados y jueces de letras, es que la 
justicia es desiguai se-On la condicion econ6mica de Ia persona. 
Esta opini6n de desigualdad o favoritismo para determinados 
sectore sociales produce, sin duda alguna, desconfianza hacia el 
sistema de justicia. 

Si a ello se agrega la opini6n mayoritaria de que existe 
corrupcion en el desempefio de las funciones de los distintos 
actores, se acrecenta Ia desconfianza social para con el sistema. 

CUADRO No. 54 

La iusticia favorece mis a los ricos clue a los pobres (1986)
 
- porcentajes 

................................................................
 

Nac. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

.... . .......................................................
 

Acuerdo 91,7 82,7 97,4 29,6 19,4 56,2 68,8 91,3
 
Desac. 7,2 16,1 1,4 70,4 74,2 40,0 31,3 7,2
 
NS/NR 1,1 1,2 1,1 6,5 3,8 1,4
 
.................................................................
 

La imparcialidad del sistema puede asimismo quedar en 
entredicho si la poblacion tiene la impresi6n de que, al recurrir 
a 61, todo esta decidido de antemano. A este respecto, las 
encuestas indican una opinion divergente entre la poblacion, los 
reos, los abogados y los procuradores, por un lado, y los jueces 
y los fiscales por otro. El primer grupo manifiesta una opinion 
mas critica que el segundo (viase el cuadro No. 55). 

En lo que atafie a la posibilidad de hacer uso por igual del 
sistema de justicia, en el cuadro Nc. 56 se nota que los 
abogados, reos y procuradores opinan mayoritariamente sobre la 
existencia de desigualdad ante la justicia, mientras que son los 
jueces, nue\'amente, los que tienen una percepci6n positiva sobre 
In igualdad ante la ley. 

213
 



---------------------------------------------

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

CUADRO No. 55 

Los fallos iudiciales estin decididos de antemano (1986)
 
- en porcentajes -


Nac. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

Acuerdo 66,2 43,0 61,9 3,7 12,9 25,7 21,9 50,7
 
Desac. 28,1 53,9 30,1 96,3 87,1 74,3 78,1 49,3
 
NS/NR 5,7 3,1 8,0 

CUADRO No. 56 

Todos tienen la misma posibilidad de hacer uso 
de las leves v de la iusticia (1986) 

- en porcentajes 

.................................................................
 

Nacio- Aboga- Reos Magis- Jueces Jueces Fiscates Procura
nat dos trados tetras paz dores
 

. ... .........................................................
 

Acuerdo 54,4 29,5 21,5 77,8 80,6 82,9 59,4 24,6
 
Desac. 43,5 70,1 75,9 22,2 19,4 17,1 40,6 73,9
 
NS/NR 2,1 0,4 2,6 1,4
 

.... .........................................................
 

Otro aspecto significativo para determinar la confianza que 
se tenga y el uso que se haga del sistema de administracifn de 
justicia, se refiere a ]a estigmatizacion social de que el 
imputado puede ser victima, aun cuando se le declare inocente 
despues de haberle sometido a juicio. Al respecto, el cuadro No. 
57 muestra ,ue una significativa mavoria de los entrevistados 
opina que, a pesar de una declaratoria de inocencia, ciertas 
personas quedan marcadas solo por el hecho de haber sido 
acuadas. 

Si una persona queda estigmatizada solo por el hecho de haber 
sido acusada, la confianza en el sistema de justicia se 
deteriora, ya que el uso de este recurso para la resoluci6n de un 
conflicto tendra un precio muy alto desde el punto de vista 
social. De nada vale hacer uso del recurso para probar la 
inocencia ante un hecho delictivo, si igualmente se queda 
marcado. 
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CUADRO No. 57 

Una persona acusada de un delito, afn cuando sea 
declarada inocente. aueda marcada ante los demas (1986) 

- en porcentajes 

.................................. 
 ............................
 

Nec. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

.. . .. ........................................................
 

Acuerdo 88,4 81,9 92,0 51,9 51,6 75,2 75,0 82,6 
Desac. 9,8 16,5 6,9 44,4 45,2 24,8 25,0 17,4 
NS/NR 1,8 1,6 1,1 3,7 3,2 
............................................ 

3. Costos. 

A los anteriores elementos que desmejoran la accesibilidad 
del sistema, se debe agregar aun otro de igual importancia: el 
costo economico de la justicia para el ciudadano. 

La opinion acerca del costo que representan los gastos 
exigidos en la solucibn de un problema judicial (sin incluir los 
honorarios del abogado, tales como papel sellado, timbres, 
peritos y otros), es que se trata de un gasto muy alto o alto 
segt~n un 29,5% de los abogados, un 14,8% de los magistrados, un 
22,6% de los jueces de letras, un 38,1% de los jueces de paz, un 
46,9% de los fiscales y un 36,2% de los procuradores. Son, en 
cambio, mucho menos significativas las opiniones que consideran 
este costo bajo o muy bajo (vease el cuadro No. 58). 

CUADRO No. 58 

Costo de los servicios de los profesionales en Derecho (1986) 
- en porcentajes 

.............................................
 

Nac. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 
.................................................................
 

Muy aLto 16,7 3,7 14,3 9,4 1,4
 

Atto 31,8 7,4 12,9 30,5 12,5
 

Norma[ 31,8 37,0 58,1 44,8 68,8
 

Bajo 37,9 33,3 22,6 1,9 9,4
 
Muy bajo 9,1 14,8 1,0
 

NS/NR 7,6 3,7 6,5 6,7 98,6
 

.... .........................................................
 

Es interesante observar en el cuadro anterior que, en el caso 
de la poblaci6n nacional, practicainente se igualan las opiniones 
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de quienes consideran que los honorarios que cobran los abogados 
son muy altos o altos, con las de los entrevistados que los 
califican de bajos o muy bajos. Los magistrados son, sin embargo, 
el unico grupo entrevistado que considera mayoritariamente que 
estos gastos son bajos o muy bajos. 

Contrasta marcadamente el caso de los reos. Un 86,4% sefial6 
la falta de recursos economicos como ia causa fundamental para no 
contar con los servicios de un abogado defensor. 

Asi pues, la confianza que se deposita en el proceso de 
justicia y el costo social y economico que se debe pagar al 
recurrir a el, son tambien elementos centrales a la hora de 
evaluar la accesibilidad 	 a ]a justicia hondurefia. 

B. Justedad del sistema. 

Otro principio que permite ensayar una evaluacidn del 
sistema de justicia penal es su justedad, la cual es determinada 
por ]a imparcialidad del juez N la equiJad de sus sentencias, asi 
como por el establecimiento objetivo de ]a prueba, principalmente 
en Io que a ]a declaracion del imputado y testigos se refiere. 

En cuanto a ]a imparcialidad del juez, la poblacion, 
abogados, reos y procuradores tienen la opinion de que existe 
interferencia de presiones externas al proceso judicial en los 
fallos, mientras que los jueces, quienes serian sobre los que 
recae esa responsabilidad, Io niegan (vease el cuadro No. 59). 

CUADRO No. 59 

Los fallos iudiciales son 	interferidos por presiones (1986) 
-en porcentaje

.............................. 
 ...................................
 
Nac. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

. .. . .........................................................
 
Acuerdo 82,4 86,6 78,8 11,1 16,1 21,0 56,3 84,1 

Desac. 11,1 11,4 11,5 85,2 83,9 73,3 37,5 11,6 

NS/NR 6,5 2,0 9,7 3,7 5,7 6,3 4,3 

. . .. .........................................................
 

Si a la opinion de que los fallos son interferidos se le 
agrega la existencia de corrupcion en el sistema judicial, con Io 
que aun los mismos jueces estdn de acuerdo mayoritariamente, la 
justedad de los fallos emitidos queda en entredicho. 

Sobre el tema de la justedad de las sentencias pronunciadas 
por los tribunales hay una opinion distinta entre los usuarios 
del sistema y los responsables de las decisiones en la 
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administracifn de justicia. Obs~rvese que, mientras la poblaci6n 
nacional, abogados, reos y procuradores, hacen una evaluaci6n ms 
bien negativa de la justedad de las sentencias pronunciadas, los 
jueces tienden a defender sus actuaciones, i unque esta defensa se 
haga en forma moderada (vease el cuadro No. 60). 

CUADRO No. 60 

Justedad de las sentencias pronunciadas
 
Dor los tribunales (1986)
 

- en porcentajes 

................... 
 . .............. 
 .............................
 

Nac. Abog. Reos Nag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

.... .........................................................
 

Siempre
 

justes 8,0 2,4 6,6 18,5 22,6 36,2 3,1 4,3 
Casi siemp. 

justas 8,3 22,4 9,7 66,7 67,7 32,4 59,4 14,5 

A veces 

justas 28,3 39,8 11,1 6,5 16,2 18,8 42,0 

A veces 

injustas 32,5 25,6 11,4 15,6 33,3 

Casi siemp. 

injustas 15 5 8,7 47,9 2,9 3,1 4,3 

Siempre 

injustas 4,9 29,5 1,0 1,4 

NS/NR 2,5 1,2 6,3 3,7 3,2 

.... ..........................................................
 

La capacidad de los jueces para aplicar correctamente la ley 
es otro elemento significativo para evaluar la justedad del 
sistema. El juez debe ser una persona preparada, conocedora de ]a 
If-y que aplica, para que en sus actuaciones se imparta una 
verdadera justicia. La incapacidad, la falta de preparacion 
academica, la falta de estudio de Ia lev v la inexperiencia en 
las funciones del cargo, son elementos que contribuyen a la 
aplicaci6n incorrecta de la ley y, con ello, a un deterioro de la 
justicia que se imparte (veanse a este respecto los cuadros Nos. 
33 Ny34 sobre las principales cualidades y deficiencias de los 
jueces). 

Para evaluar la justedad de la administraci611 de justicia, 
otro elemento importante de tomar en cuenta es la forma de 
recibir y utilizar ]a prueba durante un juicio. Por tal motivo, 
el procedimiento penal debe ser claro y exhaustivo para 
garantizar que la verdad de los hechos sea lo que prive a la hora 
de tomar una decisi6n judicial. 

En Honduras, la prueba presentada y evacuada en un juicio 
penal es valorada con sujeci6n a las reglas de ]a sana critica, a 
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fir, de emitirse fallos apegados al Derecho. Sin embargo, existen 
elementos que obstaculizan este objetivo, como son, por ejemplo,
ciertas disposiciones del C6digo de Procedimientos Penales, que
permiten valorar la prueba segun criterios de conciencia del 
juzgador, y aquellos que propician una separaci6n y
descoordinacion entre quien juzga y quien determina ia existencia 
de la prueba. 

Se tiene tambien que los tribunales de justicia no realizan 
una real labor de investigacion judicial, por no contar con un 
instrumento de auxilio o apoyo que comprenda los recursos 
materiales y humanos necesarios para el esclarecimiento del 
delito (dactiloscopia, balistica, pericia caligrafica, medicina 
forense, etc.), la persecucion de los participes, 1,3 
determinacion del grado de peligrosidad de un individuo 
(criminologos, psiquiaris, psicologos, etc.), etc. Existe, 
ademas, en la actualidad un verdadero di'orcio entre el quehacer 
de los tribunales v el desarrollo de actividades de la Direccion 
Nacional de Investigaciones. 

Los testimonios del imputado y los testigos son de primera
importancia en relacion con ]a prueba que se utilice en un juicio 
penal. Debe garantizarse, por lo t'nto, que las declaraciones 
sean dadas en un medio libre de coacciones y ante quien
corresponde: el juez. Tal corno se se vio, esto no se cumple a 
cabalidad (vease el cuadro No. 44). 

La justedad de las sentencias emitidas por los tribunales 
debe ser garantizirda para que el sistema en su conjunto adquiera
plena legitimidad social. En este sentido, todos los elementos 
que contribuyan a establecer la verdad de los hechos, por una 
parte, v por otra, a mantener incolumes los derechos del 
individuo, deben ser valorados en su verdadera dimension juridica 
Nsocial. 

C. Eficiencia 

Varios son los elementos que permiten una calificaci6n de la 
eficiencia del sistema. Entre ellos se tienen el cumplimiento de 
los plazos estipulados por la ley y su relacion con el principio 
de una justicia pronta, ]a capacidad de resolucion del sistema 
(diferencia entre casos entrados v casos terminados por los 
tribunales), asi corno la satisfaccion de las expectativas de la 
poblacion sobre el control de la delincuencia. 

Ha' una opinion general en la poblaci6n de que ]a justicia 
es demasiado lenta (\'ease el cuadro No. 61). 
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CUADRO No. 61 

L& iusticia es demasiado lenta (1986) 
- en porcentajes 

o - ° •........................... 
 ........................ 
 . 

Nac. Abog. Reos Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc. 
.... ° .. ........................................................ 

Acuerdo 89,7 96,9 91,7 77,8 51,6 87,5
57,1 95,7
 
Desac. 6,7 
 2,4 6,3 18,5 41,9 40,0 12,5 4,3
 
NS/NR 3,6 0,8 2,0 3,7 6,5 
 2,9
 

.... . ........................................................
 

El procedimiento penal debe garantizar un proceso r~pido, 
pero siempre dentro del respeto de los derechos del ciudadano; en 
particular, debe asegurar el cumplimiento de los plazos 
contemplados en ]a ley. 

Por disposici6n legal, ]a fase del sumario en el proceso
penal no debe durar r~s de un mes v puede ampliarse hasta 3 
meses. Sin embargo, en los juzgados estudiados, dicho periodo
tiene un promedio de 8 meses, y se extiende, en algunos casos 
hasta 23 meses (vease el cuadro No. 43). Es importante anotar que 
uno de los elementos que explican esta demora es la gestion que
haga el defensor para el cumplimiento de esos plazos (vease el 
cuadro N.j. 62). 

La eficiencia del sistema puede medirse, pues, gracias a una 
justicia pronta. Ella supone, entre otras cosas. no solo que los 
juicios penales terminen en plazos razonables. sino tambien que,
mientras los inculpados esperan ser juzgados durante laso 
diversas etapas del juicio, su mayoria permanezca en libertad, de 
conformidad con principio la presuncion deel de inocencia. El 
solo hecho de que el sistema penitenciario cuente entre su 
poblacion penal solo con un 20,6% de sentenciados dice de una 
profunda ineficiencia, lo que significa decir que una poblaci6n
sin condena la cumple de hecho sin haber sido juzgada. 

No obstante que ]a mayoria de los entrevistados opinen que
los plazos contemplados en el Codigo de Procedinientos Penales se 
cumplen, otra informaci6n estadistica sefiala importantes
deficiencias al respecto. Ejemplo de esto es el tiempo promedio
de duracion del surnario (vease el cuadro No. 43). 

Conviene sefialar que, para el estudio de este tema, solo se 
dispuso de los datos de las encuestas de opini6n y del anilisis 
limitado a cuatro juzgados de importancia. Independientemente de 
la responsabilidad que incumbe a cada para Ilevar ajuez termino 
los casos que le son encomendados, la carencia de un indice que 
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CUADRO No. 62 

Los Tribunales cumDlen o no los DIazos 
establecidos vor la ley (1986) 

- en porcentajes 
- - . ............................ 
 ............................
 

Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 
o - -.... .......................................................
 

Sf 50,8 66,7 77,4 81,9 65,6 46,4
 
No 46,1 33,3 19,4 12,4 34,4 50,7
 
NS/NR 3,1 3,2 5,7 2,9
 
.. .. . .......................................................
 

permita un facil registro del acatamiento de los plazos
establecidos por la ley, tanto en los juzgados como en la Corte 
Suprema, puede constituir un factor determinante para el 
incumplimiento de tales plazos. 

Otro elemento cuantitativo para evaluar ]a eficiencia del 
sistema de justicia es la proporcion entre casos entrados N casos 
terminados por un tribunal. Como ya se expuso en la secci6n D del 
capitulo I1 de Segunda dedicada los laIa parte, a tribunales, 
distribucion de los juzgados de letras por materia y ]a
distribucibn (' casos iniciados en los juzgados de letras y los 
juzgados de paz (afectado ciertamente por el trabajo ligado a los 
procesos electorales recientes) ha hecho que se de una tendencia 
al aumento porcentual de los casos entrados pero no terminados. 

Segbn datos estadisticos, reis del 60% de las dcnuncias 
conocidas por Ia policia administrativa en los afios 1985 y 1986 
se resolvieron en esa instancia. Ello indica la existencia en 
el sistema de un mecanismo que ha contribuido a disminuir la 
saturacion de los tribunales. pero, a la vez, plantea que hay un 
sistema de justicia paralelo. puesto que sus labores de 
juzgamiento han sobrepasado las atribuciones conferidas por el 
marco legal. (Vease el Anexo No. 3, Informe economico sobre la 
iusticia en Honduras). 

Finalmente. otro indicador de la eficiencia del sistema de 
justicia puede ser su capacidad para luchar contra el fenomeno de 
la delincuencia. En relacion con este punto, las encuestas 
ofrecen resultados ambivalentes. Casi para la mitad de la 
poblacion, de los abogados y de los procuradores el sistema no 
cumple con este cometido, mientras que para una gran mavoria de 
los jueces y para una mayoria significativa de los fiscales si lo 
hace (vease el cuadro No. 63). 

Todo lo que venga a :iumentar la eficiencia del sistema es 
positivo, pero la eficiencia no s0lo dice de casos terminados, de 
plazos cumplidos, de disminucion del ntimero de sentenciados en 
las prisiones del pais. Dice, fundamentalmente, del equilibrio 
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contradictorio entre ]a defensa de los derechos del ciudadano 
particular y el establecimiento de ia verdad de los hechos en el 
caso que se juzga, verdad necesaria para una sentencia justa. 

CUADRO No. 63 

La iusticia no hace 	 nada contra los delincuentes (1986) 
- en porcentajes -

Nac. Abog. Mag. J.Let. J.Paz Fisc. Proc.
 

Acuerdo 53,8 44,1 11,1 9,7 17,1 34,4 43,5 
Desac. 43,8 54,7 88,9 90,3 82,9 65,6 56,5 
NS/NR 2,5 1,2 
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m. CONCLUSION. 

Este estudio ha sido un serio esfuerzo investigativo que
describe una realidad; la administiracion de justicia penal en 
Honduras. Tiene ademas un objetivo pragmatico: servir de base 
cientifica para una reflexion profunda sobre esta realidad, sus 
problemas, deficiencias y, sobre todo, posibles vias de 
mejoramiento. Esta reflexi6n esta por hacerse. En ella le 
correspondera a los responsables de la adninistracion de justicia
N1 a los interesados en el tema, r -tomar los resultados 
presentados parm su analisis critico a fin de ponerlos en su 
justa perspectiva y luego, buscar las medidas pertinentes para el 
mejoramiento del sistema. 

La descripcion del sistema, sus actores \ su funcionamiento 
que se hace en las paginas precedentes. pone en e' idencia 
mltiples carencias, deficiencias y problemas que indica una 
evaluacion ba tante negativa del sistema. Esta imagen es tambien 
una percepcion generalizada entre los hondurefios, como lo 
corroboran las respuestas a una de las preguntas de indole 
general. hechas durante las encuestas. Segun los resultados, la 
opinion sobre la administracion de justicia va de regular a mal 
en una significativa mayoria (vease cuadro No. 641; ante una 
pregunta similar, el 8.8, contestaron que el sistema de justicia 
estaba mal. 

CUADRO No. 64
 

Opini6n sobre [a administraci6n de justicia (1986)
 

en porcentajes 
-


................................................................
 

Nac. Abog. Mag. J.Let. J.Faz Fisc. Proc.
 

................................................................
 

Bien 13,1 7,5 22,2 19,4 25,7 15,6 1,4
 
ReguIar 48,9 46,9 63,0 74,2 63.8 71,9 46,4 
Mat 22,7 24,4 14,8 3,2 8,6 6,3 31,9
 
Muy mat 10,6 20,9 3,2 
 6,3 20,3 
NS/NR 4,7 0,4 1,9
 

................................................................
 

El sisterna de justicia hondurefio necesita. pues. reformas 
importantes v urgentes. Esta parece ser ]a opinion generalizada
de la ciudadania \ de los principales actores que desempefian 
funciones esenciales en la administracion de justicia v deberia 
ser, tambien, la conclusion logica que se deria del trabajo de 
campo. 

Para mejorar la calidad de la justicia es necesario ejercer 
una actitud critica con voluntad politica que. sin ol idar los 
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logros obtenidos, ponga su nfasis en los defectos/deficiencias 
existentes para promover e impulsar cambios que superen los 
problemas presentes. 

Las reformas deben ser propuestas y realizadas partiendo de 
una vision de totalidad del sistema; aquellas que se apliquen a 
los componentes del sistema, no s6lo son parciales sino que, sin 
proponerselo, pueden afectar al todo y modificar los objetivos 
del sistema. Al partir de una vision global, serft posible 
establecer, con una lgica unica, reformas y modificac ones que 
superen las deficiencias particulares de manera que coadvuven con 
los objetivos del sistema. 

Los fines y objetivos para el sistema en su conjunto, 
tomando en cuenta aquellos particulares de sus componentes, son 
el punto de partida para la reflexion que esta por hacerse; solo 
con un acuerdo sobre lo que persigue el sistema de administracion 
de justicia hondurefia, es posible establecer las pautas de 
consenso necesarias para ]a evaluacion v para las propuestas de 
mejoramiento. 

Como va se indico desde el inicio, esta investigacion no 
pretende constituir un analisis acabado sobre tan amplio tema. 
Tampoco sus pretensiones eran concluir con una lista 
pormenorizada de recomendaciones aplicables a cada uno de los 
sectores estudiados. Precisamente por ello se sugiere la 
celebracion de un taller entre las instituciones interesadas, 
mediante el cual se haga una discusion franca sobre la veracidad 
del diagriostico efectuado v se proceda a la elaboration de 
recomendaciones generales especificas al respecto. Este evento 
se impone en un doble piano: en primer lugar, para proceder a 
cualquier correccion pertinente en el diagnostico establecido v, 
en segundo lugar, para que con la colaboracibn de todos los 
sectores in olucrados (Congres.o Poder Ejecutivo. Magistratura,
CC)legio de Abogadas. liniersidades, etc.). se obtengan
recomenda,:iones con el consenso necesario para poder llevarlas a 
]a practica en un future cercano. 

Cons.iene, sin embargo. insistir en un punto de capital
importancia, en la necesidad. seiialada, en multiples ocasiones, 
de considerar el sistema de administracion de justicia como un 
conjunto y determinar para el objetivos expicitos v socialmente 
aceptables. Lo mismo deberia hacerse con cada uno de los 
componentes del sistema. intentando buscar un equilibrio entre 
los diferentes objetivos de estos, de tal forma que se asegure ]a
coherencia del con junto. Todo ello, despues de una reflexi6n 
profunda v de una discusion sincera sobre cada uno de los temas 
abordados en este informe. ReflexiL)n v discusion en las que
deberia participar la poblacion o sus grupos mas significativos, 
ya que. en Ultimo termino, el sistema de justicia nunca fue 
concebidc para el uso de los profesionales que en el operan, siiho 
para los ciudadanos y para la solucion de sus conflictos. 
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