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INTRODUCCION
 

I. Antecedentes
 

Mediante un Convenio firmado el 22 de marzo de 1985 entre el
 
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevenci6n
 
del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Agencia
 
para el Desarrollo Internacional (AID), se estableci6 un proyecto
 
regional para el mejoramiento de la administraci6n de justicia en
 
cinco paises centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Honduras,
 
Panami y Repdblica Dominicana).
 

ILANUD, una organizaci6n de alcance hemisf~rico con sede en
 
San Jos6, Costa Rica, viene laborando desde hace mas de diez aios
 
en investigaci6n, documentaci6n, informaci6n y asistencia t6cnica
 
en el campo de la justicia penal. Actualmente, gracias al
 
Convenio firmado, los paises mencionados tienen mayor acceso a
 
las actividades organizadas y a los servicios prestados por dicha
 
instituci6n.
 

Uno de los principales problemas que enfrenta cualquier
 
intento de reforma en el sector de la administraci6n de justicia
 
es la escasez de informaci6n disponible para efectos de
 
planificaci6n o evaluaci6n. Uno de los componentes integrales de
 
este proyecto es proporcionar a cada pals participante los
 
recursos adecuados para estudiar y evaluar el sector de justicia
 
como un todo integrado. Por esta raz6n, en el proyecto regional
 
se previ6 la realizaci6n de estudios profundos y cientificos
 
sobre la administraci6n de justicia, con la finalidad de alcanzar
 
los objetivos deseados.
 

ILANUD encomend6 la coordinaci6n de dichos estudios al
 
Centro para la Administraci6n de Justicia de la Universidad
 
Internacional de la Florida (FIU), instituci6n con amplia
 
experiencia en investigaciones sobre el tema y de reconocido
 
prestigio.
 

Para ello se consult6 a expertos latinoamericanos y se
 
elabor6 una gula metodol6gica general, la cual, una vez
 
modificada y adaptada a las condiciones de cada pals, debia
 
servir de base cientifica a los estudios que se llevarian a cabo.
 

El borrador de dicha guia fue elaborado por el profesor
 
Joseph Thome, de la Universidad de Wisconsin (EUA), con la
 
colaboraci6n del profesor Jos6 Maria Rico, de la Universidad de
 
Montreal (Canada) y presentado, para discusi6n y revisi6n en una
 
reuni6n de expertos latinoamericanos, que se celebr6 en la sede
 
de ILANUD, los dias 6 y 7 de agosto de 1985.
 

Como resultado de esta reuni6n, se seleccion6 a Panama para
 
que sirviera de pais piloto. Esta decisi6n fue tomada por existir
 
en PanamA dos Facultades de Deracho con institutos de
 
investigaci6n juridica y criminol6gica de reconocido prestigio,
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un Colegio de Abog&Aos bien organizado, un Organo Judicial
 
econ6micamente indepci.'-iente gracias a un porcentaje permanente
 
del presupuesto n Jional asignado por las reformas
 
constitucionales de 1983, asi comc por la adopci6n de un nuevo
 
C6digo Penal (1983) y un C6digo Judicial (1984) en vilas de entrar
 
en vigencia.
 

II. Objetivos
 

El objetivo general del estudio es establecer las bases
 
necesarias para la elaboraci6n de programas orientados a fomentar
 
una administraci6n de justicia mis accesible, independiente,
 
justa y eficiente, contribuyendo de esta manera a la
 
consolidaci6n de las estructuras democriticas del pails.
 

Sus objetivos especificos son:
 

1. Describir y analizar las estructuras y procesos tanto
 
formales como reales del sistema de administraci6n de justicia
 
panameio, haciendo 6nfasis en lo penal.
 

2. Identificar los factores que actualmeite impiden u 
obstaculizan la realizaci6n del objetivo general del estudio 
antes mencionado. 

3. Ofrecer a las autoridades competentes las bases
 
cientificas que han de servir para la definici6n de necesidades y
 
prioridades en el sector, asi como para la formulaci6n de planes
 
y programas orientados al mejoramiento integral del sistema de
 
justicia en Panami.
 

4. Contribuir a la formaci6n acad~mica de los profesionales
 
que actian en el sistema (jueces, abogados, procuradores, etc.),
 
asi como del personal (investigadores y estudiantes) que
 
participe en el estudio.
 

5. Suministrar al ILANUD los datos indispensables para la
 

realizaci6n y evaluaci6n de sus programas en el Area.
 

III. Universo a investigar
 

El universo a investigar es la administraci6n de justicia en
 
Panami, es decir todas las instituciones encargadas de la
 
administraci6n de justicia, ubicadas en los tres 6rganos
 
principales del Estado, la legislaci6n que las regula, los
 
recursos humanos y materiales con que cuentan, los usuarios del
 
sistema y sus principales colaboradores, sin olvidar los
 
programas y planes de estudios de laLr entidades edw-ativas que
 
tienen la responsabilidad de formar a los administvdores de
 
justicia.
 

Este universo debe conformar todos los elementos de la
 
visi6n formal del sistema, el marco real de c6mo opera en la
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prictica y c6mo lo enfoca y evalda la opini6n nacional y sus
 
funcionarios y colaboradores inmediatos.
 

Aunque existen problemas que, ademas de tener serias
 
implicaciones politicas y sociales, suponen un posible recurso
 
ante el sistema de administraci6n de justicia (ocupaci6n de
 
terrenos, huelgas, movimientos de protesta, reforma agraria,
 
etc.), debido al relativamente escaso tiempo disponible para la
 
investigaci6n, y por ser el sector penal no solarente un irea de
 
estud:LO prioritaria, ya que es el que mas afecta al ciudadano de
 
bajcs ingresos y que mejor refleja el grado de control social de
 
un :als, sino tambien un campo bastante amplio, nuestro estudio
 
estara esencialmente dedicado a dicho sector penal.
 

IV. Definici6n de t~rminos
 

Como quiera que los principales problemas a estudiar son la
 
accesibilidad, independencia, justicia y eficiencia del sistema,
 
asi como su funcionamiento y la forma c6mo afecta a determinados
 
grupos humanos y sociales, conviene precisar la acepci6n dada a
 
este glosario.
 

1. Administraci6n de justicia: conjunto de normas,
 
instituciones y procesos, formales e informales, que se utilizan
 
para resolver conflictos individuales o sociales, asi como las
 
personas que forman parte de ellos o intervienen en los mismos.
 

2. Administraci6n de justicia accesible: sistema abierto de
 
manera real a todos los ciudadanos, sin distinci6n de clases y
 
con independencia de la situaci6n econ6mica de sus posibles
 
usuarios.
 

3. Administraci6n de justicia independiente: sistema que
 
opera sin vinculaciones indebidas con el poder politico o con
 
cualquier grupo de presi6n, ya sean 6stas de caricter externo o
 
procedentes de la superioridad jerirquica.
 

4. Administraci6n de justicia justa: sistema basado en
 
ciertos principios generalmente reconocidos por los paises
 
democriticos y socialmente aceptados, tales como la libertad, la
 
dignidad de la persona, la legalidad, la igualdad de todos ante
 
la ley, la equidad, la presunci6n de inocencia, el respeto de los
 
derechos humanos, la protecci6n contra las detenciones y arrestos
 
arbitrarios asi como contra las penas crueles y degradantes, el
 
derecho a una audiencia pfiblica ante un irbitro independiente e
 
imparcial, una intervenci6n minima, no estigmatizadora ni
 
discriminatoria y una especial preocupaci6n por los intereses de
 
las victimas y de la colectividad.
 

5. Administraci6n de justicia eficiente: sistema capaz de
 
alcanzar los objetivos para los que ha sido previsto y de lograr
 
un equilibrio aceptable entre las exigencias te6ricamente
 
contradictorias de rapidez y respeto de los derechos de la
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defensa, sin que en general este calificativo deba evaluarse en 

funci6n del nfimero de arrestos, inculpaciones o condenas. 

V. Metodologia 

Antes de exponer el m~todo seguido para la realizaci6n del 
estudio, conviene subrayar lo siguiente:
 

- se trata de un estudio piloto, por lo que sus resultados
 
serin de gran utilidad para la realizaci6n de investigaciones
 
parecidas en otros paises latinoamericanos;
 

- los datos oficiales sobre la administraci6n de justicia y
 
su funcionamiento son escasos, dispersos y poco fiables;
 

- numerosos datos indispensables para el anilisis del
 
sistema ni estin actualmente compilados ni lo han sido nunca, por
 
1o que uno de los objetivos mis importantes de la investigaci6n
 
seri generarlos;
 

- el estudio considera el sistema de justicia como un
 
conjunto cuyos componentes estin estrechamente vinculados y que
 
funciona en un contexto social, econ6mico, politico y cultural
 
dado, estando ademis determinado por la evoluci6n hist6rica de
 
las instituciones del pals, por 1o que su anilisis presenta
 
dificultades considerables, justificando, entre otras cosas, el
 
recurso a un equipo multidisciplinario (juristas, soci6logos,
 
polit6logos, analistas de sistemas, etc.).
 

Una vez hechas estas observaciones, se describen a
 
continuaci6n las diversas etapas seguidas para la realizaci6n del
 
estudio, asi como la metodologia utilizada en cada una de ellas.
 

1. Constituci6n y coordinaci6n del equipo de trabajo.
 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por la directora del
 
estudio, diversos pz..fesionales (un abogado, un polit6lcgo, un
 
historiador del derecho, una soci6loga, una documentalista, una
 
muestrista, una analista de sistemas, una pedagoga y dos
 
crimin6logas), 5 investigadores y 22 estudiantes de derecho de la
 
Universidad de Panami. Dicho equipo cont6 en todo momento con la
 
asesoria del equipo regional, con sede en Costa Rica, asi cmo
 
con la colaboraci6n de diversas instituciones nacionales
 
(Universidad de Panami, Colegio Nacional de Abogados, Ministerio
 
Publico, Ministerio de Gobierno y Justicia y Organo Judicial).
 

En reuniones diversas, se inform6 al equipo y a los
 
colaboradores acerca de los objetivos, alcance e importancia del
 
estudio, se planific6 la metodologia general del trabajo y se
 
determinaron las responsabilidades respectivas de cada uno de los
 
profesionales y de los estudiantes.
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2. Capacitaci6n de los estudiantes.
 

Durante la primera semana, los estudiantes siguieron un
 
curso de capacitaci6n en metodologia de investigaci6n juridica,
 
criminol6gica y documental, dispensado por un abogado, una
 
soci6loga y una documentalista.
 

La realizaci6n del proyecto contribuiri a la capacitaci6n de
 
un grupo numeroso de estudiantes de derecho. Ellos serin, en un
 

de investigaci6n,
 

plazo relativamente cercano, profesionales del sistema con 
visi6n mis amplia, clara y profunda del mismo, asi como de 

una 
svi 

mis importantes y urgentes reformas. 

3. Compilaci6n y revisi6n bibliogrifica. 

Se procedi6 seguidamente a la compilaci6n de toda la 
bibliografLa nacional relativa al grea 

clasificindose por temas y autores.
 

Con la excepci6n del aspecto hist6rico, que cubri6 un
 
periodo mis amplio, se seleccion6 y analiz6 la bibliografia
 
publicada en los 15 ditimos afnos, ya que a principios de los aios
 
70 las instituciones panamefias experimentaron un cambio radical
 
con respecto a la 6poca precedente.
 

Dicha bibliografLa incluye la Constituci6n, las leyes,
 
decretos y reglamentos, la jurisprudencia, los informes
 
oficiales, las libros, articulos, monograflas y trabajos de
 
investigaci6n, las estadisticas oficiales, etc. En total,
 
alrededor de 2.100 obras, que se publican en Anexo.
 

Esta parte del trabajo estuvo bajo la responsabilidad de una
 
documentalista, un abogado y un grupo de estudiantes.
 

4. BibliografLa comentada.
 

Con el mismo personal, se seleccionaron las obras mis
 
importantes, que fueron presentadas por temas, con un resumen de
 
su contenido.
 

5. Estudio socio-hist6rico de la administraci6n de justicia.
 

La finalidad de este estudio fue describir el marco
 
hist6rico en que se inscribe el sistema de justicia del pals.
 
Estuvo a cargo de un polit6logo.
 

6. Estudio del contexto socio-econ6mico y politico del pals.
 

El principal objetivo de este trabajo, llevado a cabo por
 
una soci6loga, fue situar el sistema de justicia dentro del marco
 
social, econ6mico y politico del Panami contemporcneo e indicar
 
sus incidencias posibles sobre dicho sistema de justicia.
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Tanto este estudio como el socio-hist6rico y la revisi6n
 
bibliogrifica tenian por finalidad alimentar el corpus del
 
informe final.
 

7. Descripci6n del sistema formal de justicia.
 

Despu~s de haberse elaborado el marco te6rico-conceptual
 
correspondiente, tarea que estuvo a cargo de un abogado, se
 
efectu6 un trabajo de campo con la finalidad de obtener la
 
informaci6n necesaria para describir el conjunto del sistema
 
formal de justicia asi como sus recursos y su funcionamiento. Se
 
compilaron y analizaron las disposiciones juridicas vigentes
 
(Constituci6n, leyes, reglamentos, decretos, etc.) sobre los
 
Ministerios mis pertinentes y demis organismos que forman parte
 
del sistema o estin relacionados con el mismo (Policia,
 
Ministerio Pdblico, Colegio de Abogados, Organo Judicial,
 
Servicio Penitenciario, Facultades de Derecho, etc.),
 
procedi~ndose seguidamente a estudiar el sistema penal "en
 
acci6n". Para ello, se utiliz6 un modelo de circulaci6n de casos
 
mediante un sistema en el que incluian los principalcs
 
componentes del mismo, asi como las principales etapas del
 
proceso penal y las decisiones mis importantes que en ellas se
 
toman.
 

Para la compilaci6n de dichos datos, se prepararon
 
previamente diversos 
esquemas, etc.) y se 
instituciones, entre 

instrumentos (cuestionarios, 
solicit6 la colaboraci6n de 
ellas la Contraloria General 

cuadros, 
diversas 
de la 

Repdblica. 

En la observaci6n institucional, se presentaron algunas 
dificultades para lograr las autorizaciones y facilidades de
 
parte de los jefes de departamento o autoridades de mayor
 
jerarquila, lo que absorbi6 un tiempo considerable en visitas
 
continuas y concertaci6n de citas. Sin embargo, con la excepci6n
 
del Organo Judicial, que particip6 inicialmente con bastante
 
amplitud pero restringi6 posteriormente al minimo su
 

en
colaboraci6n, las instituciones objeto del estudio prestaron 

general una ayuda valiosa, en especial el Ministerio Pdblico, el
 
Ministerio de Gobierno y Justicia, el Colegio de Abogados y las
 
dos Universidades. A todas ellas, y en particular a las
 
autoridades que las representan, queremos dejar constancia de su
 
colaboraci6n, sin la cual este estudio no hubiera sido posible.
 

8. Encuestas
 

Con la finalidad de aportar elementos cualitativos sobre la
 
organizaci6n y el funcionamiento del sistema de justicia que los
 
datos oficiales y la observaci6n de campo no pudieron
 
suministrar, se procedi6 a realizar varias encuestas de opini6n:
 
una nacional representativa y otras de fiscales, abogados,
 
personeros y corregidores. Como ya se indic6, el Organo Judicial
 
tambi~n rehus6 su participaci6n en este punto.
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Despu6s de haberse preparado los cuestionarios
 
correspondientes, determinado las muestras, elaborado un plan de
 
anilisis y efectuado un pre-test, se efectuaron las encuestas,
 
realizadas par una empresa local.
 

En esta etapa participaron el equipo nacional y los asesores
 
regionales.
 

9. Anilisis y revisi6n
 

Una vez obtenidos los datos relacionados con la organizaci6n
 
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
 

en
elementos que debian servir para los estudios previstos las
 
etapas siguientes coma para la estructuraci6n de todo el material
 
y la preparaci6n del informe final.
 

10. Informe final
 

El informe final que a continuaci6n presentamos ser
 
discutido con los organismos e instituciones que prestaron su
 
colaboraci6, al estudio a lo auspiciaron, asi coma a aquillos que
 
puedan estar interesados en el tema.
 

Dicho informe no pretende ser definitivo. Su segunda parte,
 
que constituye un diagn6stico de !os principales problemas con
 
que se enfrenta el sistema panamefio de justicia, necesita una
 
amplia discusi6n entre todos los interesados, indispensable para
 
confirmar a rec'iazar las interpretaciones avanzadas y establecer
 
prioridades entre los problemas detectaros. Para ello, se sugiere
 
la realizaci6n de un seminario en que est~n representados los
 
I;rincipales organismos que operan en el sistema de justicia, las
 
universidades y aigunos expertos en el tema. Con los resultados
 
de tal reuni6n, podri revisarse el informe, cuyas recomendaciones
 
tendrin mucho mayor peso y podrin constituir la base para el
 
mejoramiento del sistema de administraci6n de justicia del pals.
 

VI. Observaciones
 

Ya hemos indicado algunas dificultades con que se enfrent6
 
el proyecto. Al iniciarse, a fines de agosto de 1985, coincidi6
 
con cambios politicos, gremiales y estructurales significativos,
 
que debilitaron el apoyo y seguimiento de las diversas
 
instituciones que forman parte del sistema de justicia. La
 
dimisi6n del Presidente de la Republica (septiembre 1985), la
 
elecci6n de la nueva directiva del Colegio de Abogados, la
 
jubilaci6n de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia
 
y el cambia del Procurador General de la Naci6n representan
 
algunos de los factores que contribuyeron a disminuir el ritmo
 
regular del desarrollo del proyecto y a entorpecer algunas de las
 
actividades programadas.
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No obstante, el material compilado, las investigaciones
 
documentales y las de campo sobre la administraci6n de justicia
 
representan un material valioso no solamente como informaci6n
 
bisica (que podri dar lugar ulteriormente a numerosos estudios
 
relacionados con el irea), sino tambi6n como fundamento de
 
cualquier programa o plan de actividades que se intente llevar a
 
cabo, tanto para reformar la legislaci6n como para reestructurar
 
las instituciones de justicia y capacitar y actualizar a su
 
personal. El material que integra este estudio diagn6stico
 
tambi~n seri de utilidad para el ILANUD y otros organismos
 
internacionales que trabajan en el sector de la justicia, los
 
cuales encontrarin en nuestra investigaci6n importantes elementos
 
para la realizaci6n de sus programas futuros.
 

Independientemente de los trabajos realizados como equipo 
interdisciplinario y en la elaboraci6n de algunos de los anexos, 
es necesario hacer menci6n del trabajo efectuado por el Dr. Campo 
Elias Gonzilez Ferrer en todos los aspectos penales y procesales
 
del informe final y por la Dra. Enriqueta Davis Villalba en la
 
redacci6n del contexto general y el anilisis de los datos
 
emanados de las encuestas. El capitulo que describe la evoluci6n
 
socio-hist6rica del pals y su incidencia eventual sobre el
 
sistema de justicia es obra del Dr. Miguel A. Bernal, y el que
 
trata sobre el servicio penitenciario fue realizado por el Dr.
 
Freddy Blanco.
 

VII. Presentaci6n del informe
 

El informe final esti dividido en dos partes principales. La
 
primera comprende la descripci6n del sistema de justicia en
 
Panami y comprende una relaci6n general del pais en sus aspectos
 
politicos, econ6micos y sociales, asi como una breve referencia a
 
su evoluci6n hist6rica. Seguidamente se describen el marco
 
te6rico-conceptual del estudio, los organismos involucrados en la
 
producci6n de normas, la determinaci6n del presupuesto y otros
 
aspectos relevantes del sistema (Asamblea Legislativa y Poder
 
Ejecutivo), las instituciones directamente implicadas en el
 
sistema de justicia, especialmente en el sector penal (Policia,
 
Ministerio Pdblico, Defensores y Consultorias, Abogados, Organo
 
Judicial, Justicia Administrativa y Servicio Penitenciario) y el
 
procedimiento penal. La segunda parte constituye una comparaci6n
 
entre el sistema formal y la realidad estructural e institucional
 
captada por medio de la investigaci6n de campo. En ella se
 
identifican los principales problemas de naturaleza normativa,
 
econ6mica y politica con que se encara el sistema y se comprueba
 
la vigencia de los objetivos de accesibilidad, independencia,
 
justicia y eficiencia anteriormente indicados.
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PRIMERA PARTE
 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE JUSTICIA
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I. CONTEXTO GENERAL
 

A. Breve descripci6n del pais
 

La Repdblica de Panami tiene una superficie de 77,082
 
kil6metros cuadrados; con una ubicaci6n geogrifica de 07 grados
 
10 minutos 
77 grados 

y 09 grados 40 minutos de latitud Norte, 
55 minutos y los 83 grados 05 minutos 

y entre los 
de longitud 

Oeste (v6ase el mapa No. 1). 

Segfin 
Nacional: 

el 
"el 

articulo 5 
territorio 

del Titulo I 
del Estado 

de la 
panamenlo 

Constituci6n 
se divide 

politicamente en Provincias, 6stas a su vez en Distritos y los
 
Distritos en Corregimientos. La ley podri crear otras divisiones
 
politicas, ya sea para sujetarlas a regimenes especiales o por
 
razones de conveniencia administrativa o de servicio pdblico"(1).
 

1. Poblaci6n
 

Sobre esta extensi6n territorial se ubican, segfn el censo
 
de 1980, 1,824,796 habitantes, cifra que segdn las proyecciones
 
oficiales debi6 traducirse en 1985 en 2,180,000 habitantes.
 

La estructura por edad y sexo de la poblaci6n, a
 
consecuencia de los descensos de la fecundidad, atraviesa hoy dia
 
por un proceso de lento envejecimiento: en 1970 la edad media era
 
de 18 aios, sera de 21 en 1985, y tenderi a alcanzar los 32 anios
 
de edad en los primeros aios del pr6ximo siglo.
 

Hist6ricamente Panami se ha caracterizado por una alta
 
concentraci6n de la poblaci6n en la regi6n metropolitana (2) y un
 
alto grado de dispersi6n en las provincias del interior del pals.
 
Esta situaci6n esti asociada a la accesibilidad de los servicios
 
publicos, inversiones y concentraci6n de actividades econ6micas
 
en la regi6n metropolitana, lo que estimula las espectativas de
 
lograr un empleo para satisfacer las necesidades bisicas de la
 
poblaci6n incidiendo en los movimientos migratorios campo-irea
 
metropolitana.
 

Segudn un estudio realizado en 1980 (3) de todos los
 
distritos que integran el pals s6lo uno, Panami, se clasifica
 
como de "categorla alta". En el 81.2% del territorio nacional
 
priman condiciones francamente deficientes y en este espacio
 
reside el 31% de la poblaci6n total del pals. A su vez, las
 
mejores condiciones se dan en un espacio territorial que
 
representa apenas el 5.6% de la Republica, pegueio espacio en el
 
que reside casi la mitad de sus habitantes, muchos de ellos
 
inmigrantes atraldos, precisamente, por esos mejores niveles de
 
desarrollo relativo. De ahl que, segun el censo de 1980, un 53%
 
de la poblaci6n se concentre en la regi6n metropolitana,
 
presentindose altas densidades: por ejemplo, el Corregimiento del
 
Chorrillo expresa una densidad de 50,000 habitantes/Km2 y en la
 
ciudad de Col6n este Indice alcanza 26,000 habitantes/Km2, en
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contraposici6n con la provincia del Darien que registra una
 

densidad de 1.6 habitantes/Km2.
 

2. Caracteristicas de la familia
 

La casi totalidad de la poblaci6n panamefia habita en hogares
 
particulares. Segin el censo de 1980 el tamafio promedio de tales
 
hogares es de 4.6 miembros. Respecto de la jefatura del hogar,
 
en 1980, 6sta recala en un 21.4% en manos de la mujer. En cifras
 
absolutas el aumento de las mujeres-jefes fue, en la d~cada 70
80, de 21,395. Esta situaci6n en la jefatura del hogar por parte
 
de las mujeres parece estar relacionada con los problemas de
 
p~rdida del empleo del hombre, separaci6n, abandono, ausencia del
 
var6n en el hogar e irresponsabilidad paterna.
 

3. Situaci6n del empleo
 

En 1984, la estructura de la poblaci6n econ6micamente activa
 
ubica a un 28.8% en el sector primario (producci6n agropecuaria,
 
mineria y pesca), a un 16.3% en el secundario (industria
 
manufacturera y construcci6n), a un 52.6% en el terciario
 
(comercio, transporte, servicios pdblicos y otros servicios) y a
 
un 2.3% en la Zona del Canal. Por lo tanto, un poco mas de la
 
mitad de la poblaci6n econ6micamente activa se ubica asi dentro
 
del irea de Servicios, reflejando la gran importancia de dicho
 
sector dentro de la economia del pais (para tener una mejor idea
 
de la situaci6n socio-econ6mica en su conjunto, vease el cuadro
 
No. 1).
 

4. Estructura del Estado
 

La estructura del Estado panamefio esti determinada por los
 
articulos 1 a 7 y 140 a 253 de la Constituci6n Nacional:
 

"Panami esti constituido en Estado
 
soberano e independiente. Su sistema
 
de gobierno es unitario, republicano,
 
democratico y representativo"
 
(Art. 1, Constituci6n Nacional)
 

El poder pliblico s6lo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado
 
conforme lo establece la Constituci6n por medio de los Organos
 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que actfian limitada y
 
separadamente pero en estrecha colaboraci6n. Vale anotar que en
 
la Constituci6n de 1972,. se establece la intervenci6n de la
 
Guardia Nacional (ahora ruerzas de Defensa) como una de las
 
instituciones de apoyo de los 6rganos o poderes tradicionales
 
del Estado.
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---------------------------------------------------------------

CUADRO No. 1
 

Indicadores econ6mico-sociales de la Repdblica de Panami
 

Poblaci6n de la Repdblica (1980) 

Total 1,831,399 

Urbana 910,580 
Rural 920,819 

De 10 afios y mis de edad 1,317,855 
Analfabeta 174,123 
Alfabeta 1,143,732 
% analfabetos 13.2 

Econ6micamente activa 576,129 
Ocupada 
Porcentaje desocupados 

529,949 
8.0 

No econ6micamente activa 736,921 

Salario mensual promedio (en balboas) (1983)
 

Total 385
 
Sector pfiblico 391
 
Sector privado 378
 

Educaci6n (1983)
 

Escuelas 3,392
 
Docentes 26,332
 
Matricula 594,452
 
Gasto pdblico en educaci6n
 
como % del PIB 5.2
 

Producto Interno Bruto (PIB)* (1983)
 

PIB a precios de mercado
 
(en millones de balboas de 1970) 1,925.7
 
PIB per capita (en balboas de 1970) 922
 

Finanzas Pdiblicas (1985)
 

Ingresos corrientes del
 
Gobierno Central 1,122.0
 
Gastos corrientes del
 
Gobierno Central 1,120.0
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--------------------------------------------------------------

Comercio exterior (En
 

millones de balboas) (1985)
 

Importaciones (CIF)** 	 1,267.2
 

Productos alimenticios 107.1
 
Bienes de capital 209.8
 
Petr6leo crudo 324.2
 
Otros bienes de consumo e
 
intermedios 626.1
 

Exportaciones (FOB)***
 

Bananos 75.0
 
Camarones 51.4
 
Productos derivados del
 
petr6leo 35.8
 
Caf6 15.9
 
Azdcar 41.3
 
Harina y aceite de pescado 6.4
 
Ropa 7.6
 
Otros 70.1
 

Reexportaciones 	 18.0
 

* PIB es el valor de la producci6n de bienes y servicios 
llevada a cabo en el territorio nacional, en un periodo 
determinado, menos el valor del consumo intermedio utilizado en 
esa producci6n.
 

** CIF (Cost and Freight), precio establecido previamente a la 
aplicaci6n eventual de impuestos a la importaci6n aplicados en el 
mercado nacional. 

*** FOB (Free on Board), precio establecido a la salida del pals
 
cargado en barco u otro medio de transporte. No comprende flete.
 

Fuente: 	Panama en cifras, afios 1980 a 1985, y Estadistica
 
Panamena.
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B. Princi~ales fases de la evoluci6n hist6rica del Estado
 
panameno if su incidencia en el sistema de
 
administraci6n de justicia (1903-1985)
 

El surgimiento de la Repdblica de Panami como Estado
 
y su ingreso dentro de la sociedad internacional,
independiente 


del siglo XX, contexto
en los albores se produce dentro de un 

en el
hist6rico-social que va a influir notablemente 


desenvolvimiento de la sociedad panamefia y que contara con
 
factores que seran determinantes hasta nuestros dias.
 

El papel desempeiado por la administraci6n de justicia a lo
 
un
largo de la vida republicana panamena se desarrolla dentro de 


conjunto de conductas tanto de caricter individual como
 
La apreciaci6n y
colectivo, asi como de orden interno y externo. 


el anilisis que deba realizarse de la funci6n de la
 
visto en su totalidad o dentro de
administraci6n de justicia, 


periodos determinados de nuestra historia, deberi entonces tomar
 
en cuenta los factores que, dada su funci6n condicionante,
 
aparecerin como causas o efectos.
 

Dichos factores, de orden econ6mico, politico, social o
 
cultural, han de ser el punto de referencia, el v6rtice o matriz
 
del surgimiento, crecimiento y desarrollo, en este caso, del
 
Estado panameio, a partir de los cuales la administraci6n de
 

conocer su
justicia sera objeto de un estudio que permita 

realidad, describir sus caracteristicas, valorar su funci6n,
 
identificar sus logros y obsticulos, asi como la evaluaci6n de
 
sus necesidades y prioridades ante el estado actual de la
 
sociedad panamena.
 

es
Un claro conocimiento y anilisis de 1o arriba descrito 

1o que permitiri el establecimiento de unas bases realmente
 

para una formulaci6n cientifica, tanto en el terreno
s6lidas 

te6rico como prictico, de la planificaci6n y programaci6n de un
 
sistema de administraci6n de justicia que este verdaderamente
 
activo y al servicio de la sociedad y cuyos puntos cardinales
 
sean la independencia, la eficiencia, la accesibilidad y la
 
justicia.
 

Resultado directo de la evoluci6n hist6rico-polltica del
 
Estado panameio, la administraci6n de justicia, como veremos en
 

resumen general, es tambi~n un producto inacabado de una
este 

sociedad que se debate entre la funci6n que le ha sido acordada y
 
la aspiraci6n que, como naci6n, no ha logrado ser coronada.
 

1. El ingreso de Panami a la vida republicana
 

La naci6n panamefia, al lograr finalmente hacer realidad sus
 
a su
anhelos independentistas, pasari de inmediato 


personificaci6n juridica al constituirse en Estado independiente
 
el 3 de noviembre de 1903. Ello significa, igualmente, su
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ingreso dentro de un sistema de vida que aspira a la democracia,
 
a la elecci6n directa de sus gobernantes, a la independencia de
 
los 6rganos integrantes del Estado y al ejercicio prictico del
 
principio de periodicidad, alternabilidad y responsabilidad de
 
quienes tengan funciones en dichos 6rganos.
 

1.1. Organizaci6n Politica y Administraci6n de Justicia
 

1.1.1. Antecedentes de orden inmediato
 

Al constituirse como Republica, Panami dej6 de formar parte

de Colombia, dentro de cuyas estructuras era uno de sus nueve
 
Departamentos (Departamento del Istmo), subdividido a su vez en
 
Provincias (Cocl6, Col6n, Chiriqui, Los Santns, Panami y

Veraguas), las cuales estaban, cada una, formadas por Distritos
 
Municipales y Corregimientos. Cada provincia se encontraba
 
representada por tres diputados ante una Asamblea Departamental,

elegida por votaci6n cada dos afios. Completaba el gobierno del
 
Departamento del Istmo el Gobernador nombrado por el Presidente
 
de la Repdblica por un periodo de tres afios, el cual, con la
 
asistencia de tres secretarios (Gobierno, Hacienda e Instrucci6n
 
Publica), un Prefecto en cada Provincia y un Alcalde en cada
 
Distrito, se encargaban de cumplir y hacer cumplir las leyes
 
colombianas.
 

Al igual que el resto de los Departamentos de Colombia,
 
Panami contaba con un Tribunal Superior integrado por cinco
 
magistrados (designados en forma vitalicia), el cual funcionaba
 
en la capital del Istmo, al igual que un Juez Superior. En cada
 
una de las Provincias, la administraci6n de justicia estaba a
 
cargo de un Juez de Circuito mientras que en las cabeceras de
 
Distrito, ejercia un Juez Municipal.
 

Completaban este sistema de administraci6n de justicia, que
 
poco ha variado hasta nuestros dias, un Fiscal del Tribunal
 
Superior, uno del Juzgado Superior, los Fiscales de Circuito y
 
los Personeros Municipales.
 

La Constituci6n colombiana de 1886, que recogia el
 
predominio de las concepciones centralistas, habia dado al traste
 
con las concepciones federalistas que hablan sido llevadas a la
 
prictica en el Departamento del Istmo. Las normas previstas en
 
la Carta Fundamental colombiana fueron vistas como limitantes a
 
una organizaci6n mis aut6noma por los habitantes del Istmo, al
 
tiempo que la distancia geogrifica y las dificultades de
 
comunicaci6n con los poderes centrales bogotanos privaba a los
 
ciudadanos de una mayor efectividad en el ejercicio de sus
 
derechos, en una sociedad aun convulsionada por las guerras entre
 
liberales y conservadores, afectada por el estancamiento
 
econ6mico al que se vela sometida y esperanzada en encontrar una
 
ruta que constituyera una garantia para la consecuci6n de sus
 
intereses.
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El rechazo, por parte del Senado de la Repblica de
 
Colombia, del Tratado Herrdn-Hay sobre la construcci6n de la via
 
interoceinica, serviria de detonante a una causa independentista
 
que se gestaba hacia mis de medio siglo. La propia Acta de
 
Independencia de Panami y el Manifiesto de la Junta de Gobierno
 
Provisional de Panama, de noviembre de 1903, primeros textos
 
juridicos de la nueva Repdblica, reflejan con ciaridad 10
 
afirmado (4).
 

1.1.2. La organizaci6n del Estado
 

El ordenamiento juridico nacional del nuevo Estado fue una
 
de las tareas inmediatas que tuvieron que acometer los fundadores
 
de la Repdblica.
 

Como era de esperar, un numero plural de c6digos y normas
 
que servian de estructura juridica al Estado colombiano, fueron
 
adaptados como normas legales para Panama, moldeando asi desde
 
sus inicios, las tradicionales pricticas que en el terreno de la
 
administraci6n de justicia adoptaba Panama, en sus recorridos
 
como Estado independiente. Es asi como mediante el Decreto No.4
 
del 4 de noviembre de 1903, la Junta de Gobierno dictamin6 que:
 

"ARTICULO UNICO: Regirin en la Republica de Panami las
 
leyes que han estado rigiendo hasta hoy, con las
 
modificaciones y alteraciones que requiere el cambio
 
politico efectuado con los que la Junta acuerde en Decretos
 
posteriores"(5).
 

Los asuntos del Estado estarlan bajo la responsabilidad de
 
seis Secretarias (Ministerios), a saber: Gobierno, Guerra y
 
Marina, Hacienda, Instrucci6n Pdblica, Justicia y Relaciones
 
Exteriores. La Gaceta Oficial, en su edici6n del 20 de noviembre
 
de 1903, en su segundo ndmero, describia en detalle las funciones
 
de la Secretaria de Gobierno, destacindose todo 1o relacionado
 
con el mantenimiento del orden publico, policia, divisi6n
 
territorial, elecciones populares, revisi6n y suspensi6n de los
 
acuerdos municipales y resoluciones de los prefectos y alcaldes,
 
convocatoria de la Convenci6n Constituyente y tambi~n la
 
preparaci6n de los proyectos sobre legislaci6n en materia de
 
regimen politico, municipal y de policia para presentarlos en la
 
Convenci6n Constituyente.
 

Por otra parte, la Gaceta Oficial, en su edici6n del 28 de
 
noviembre de 1903, en su tercer numero, recoge el Decreto No.
 
3 que organiza la Secretaria de Justicia (6) y el Decreto No.4
 
mediante el que se crean dos Comisiones Codificadoras, una de las
 
cuales deberi redactar los proyectos de C6digo Civil y Judicial,
 
y la otra, los de Comercio Terrestre y Maritimo, de Minas y
 
Penal (7).
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1.1.3. Situaci6n de la Administraci6n de Justicia
 

Panami heredaria graves problemas en el terreno de la
 
administraci6n de justicia, muchos de los cuales serian superados
 
parcial o totalmente, no sin dificultades de todo orden. Una
 
nota enviada al Secretario de Justicia, Carlos A. Mendoza, y
 
fechada 23 de noviembre de 1903, nos permite ilustrar plenamente
 
la situaci6n imperante entonces:
 

"En cuanto a la lentitud con que se siguen
 
las averiguaciones, debo hacer presente, en
 
primer lugar, que en la relaci6n de asuntos
 
pendientes, presentada por el Secretario el
 
31 de octubre ditimo, aparecen ciento
 
cincuenta y seis negocios, a los cuales desde
 
luego hay que atender por igual, lo que
 
impide que marchen con la prontitud deseada;
 
en segundo lugar, que hay mucha dificultad
 
para comunicarse con todos los funcionarios
 
de instrucci6n de la Repdblica por la falta
 
de un regular servicio de correos, y en
 
tercer lugar, que desgraciadamente dichos
 
funcionarios carecen, por lo general, de los
 
conocimientos necesarios para el desempefio de
 
sus funciones, lo que hace dificil la
 
perfecci6n de los sumarios que no se
 
instruyen en la capital o en las Cabeceras de
 
Circuito. Como no seria pcsible improvisar
 
un personal id6neo y bien dotado, y esto
 
iltimo para el caso seria indispensable, creo
 
lo mis conveniente que cuanto antes se
 
reformen las leyes de procedimiento 
haci~ndolas mis sencillas y mis claras y 
refundiendo en un solo capitulo las 
disposiciones relativas a la instrucci6n de
 
sumarios.
 

Debo hacer constar ademis, que en la
 
mayor parte de las oficinas se careje de los
 
C6digos Vigentes" (8).
 

1.2. La Constituci6n de 1904
 

1.2.1. Convenci6n Nacional Constituyente
 

El 12 de diciembre de 1903, la Junta de Gobierno expide el
 
Decreto No. 25 por el cual se convoca a una Convenci6n Nacional
 
Constituyente, encargada de dictar la Constituci6n que regiria
 
los destinos juridicos de la Republica de Panama. Es asi como,
 
el 15 de febrero de 1904, entra en vigencia la Carta Fundamental,
 
con un total de 148 articulos, repartidos en XVII titulos, y en
 
cuyo preimbulo se establece que:
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"... los representantes del pueblo de Panama,
 
reunidos en Convenci6n Nacional con el objeto
 
de constituir la Naci6n, mantener el orden,
 
afianzar la justicia, promover el bienestar
 
general y asegurar los beneficios de la
 
libertad para nosotros, para nuestra
 
posteridad y para todos los hombres del mundo
 
que habiten el suelo panameno, invocando la
 
protecci6n de Dios, ordenamos, decretamos y
 
establecemos para la Naci6n panamefia, la
 
siguiente Constituci6n:"
 

La Constituci6n de 1904, en cuya redacci6n participaron
 
treinta y dos convencionales, reprodujo en su mayor parte las
 
cliusulas contenidas en la Constituci6n de la Repdblica de
 
Colombia de 1886.
 

1.2.2. Contenido central
 

El Estatuto Fundamental de 1904, que habri de regir hasta el
 
2 de enero de 1941, recoge los principios del individualismo
 
clisico y consagra la protecci6n de la propiedad privada, la
 
vida y la honra de las personas, los derechos individuales y
 
organiza un Estado fundamentalmente "leseferista", es decir, un
 
Estado sin facultades juridicas para regular la vida econ6mica
 
del pals. En su Titulo IX se ocupa del Poder Judicial (Art. 91:
 
"La Corte Suprema de Justicia se compondri de cinco Magistrados
 
nombrados para un perilodo de cuatro aios"). El Titulo XI se
 
dedica al Ministerio Pdblico. Por otro lado, la Constituci6n de
 
1904 no prohibi6 la pena de muerte, ni tampoco otorg6 el voto a
 
la mujer. Estableci6 la mayorla de edad a los 21 afios y
 
prohibi6 la esclavitud.
 

La firma del Tratado Hay-Bunau Varilla, a s6lo 15 dias de la
 
separaci6n de Panami de Colombia, puso de manifiesto el alto
 
interns del gobierno norteamericano no s6lo en la construcci6n de
 

se
la via interoceinica, sino tambi~n en la funci6n que le
 
atribuiria a Panami y el alto grado de los intereses que los
 
Estados Unidos de America consideraba en juego. Las ingerencias
 
e intervenciones del gobierno norteamericano en la vida politica
 
y econ6mica del Istmo durante el periodo de la Uni6n a Colombia,
 
quedarin plasmadas a nivel constitucional. Asi tenemos entonces,
 
que la Constituci6n Politica de Panami de 1904 tambi~n
 

en la
constitucionaliza las intervenciones norteamericanas 

Repidblica de Panami, al estipular en el articulo 136 que "El
 

intervenir en
Gobierno de los Estados Unidos de America podri 

cualguier punto de la Republica de Panami para restablecer la paz
 
pdblica y el orden constitucional si hubiere sido turbado..."
 

El Tratado Hay-Bunau Varilla y la Constituci6n de 1904 son
 
la relaci6n
notables porque sientan las pautas de 


intervencionista del gobierno norteamericano en el futuro
 
panameno. La existencia de la Zona del Canal en territorio
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panameio y la presencia norteamericana en todos y cada uno de los
 
aspectos de la vida de los panamefios, generaria problemas de
 
orden cualitativo y cuantitativo, los cuales permitirian qua, en
 
un grado diferente al que se ha producido en otras naciones de
 
nuestra Am6rica, el pueblo panamefio adquiriese conciencia de que
 
no podria haber una real integraci6n como naci6n y de que no
 
podria darse ningun cambio real dentro de las estructuras
 
impuestas, hasta tanto no se lograse una soluci6n real y
 
definitiva a la presencia norteamericana en el territorio
 
nacional. Este sentimiento, por llamarlo asl, no dejaria de ser
 
utilizado por todos los gobiernos que se sucederian en el poder
 
en Panama, los cuales de una u otra forma se servirian del
 
conflicto canalero para desviar la atenci6n de 
problemas de la poblaci6n. 

los principales 

1.2.3. Actos legislativos reformatorios 

No tardaria mucho la Constituci6n de 1904 en iniciar su 
proceso reformatorio mediante una decena de actos legislativos,
 
que le permitiesen al Estado dotarse de los instrumentos
 
juri'dicos necesarios para solucionar la problemitica econ6mico
 
social que ascendia. Es asi como se expide la Ley 5 de 19 de
 
setiembre de 1906, por la cual se conferia al Ejecutivo la
 
facultad de conceder indultos (G.O. No. 255); el Acto Legislativo

de 6 de diciembre de 1918, mediante el cual se prohibe la pena de
 
muerte (9); se atribuye a la Asamblea Nacional el nombramiento de
 
Procurador General de la Naci6n; se establece la elecci6n popular

de alcaldes y gobernadores; el periodo presidencial se fija en 4
 
anos; se establece que la fuerza publica, militar o de policia
 
no es deliberante, sus miembros no podrin tomar parte en
 
cuestiones electorales, ni votar, no podrin reunirse sino por
 
orden de la autoridad legitima, ni dirigir peticiones sino sobre
 
asuntos que se relacionen con el buen servicio y moralidad del
 
ejercito o de la policia.
 

El resto de los actos legislativos reformatorios de la
 
Constituci6n de 1904 se producen todos en 1928 y se relacionan
 
con cuestiones de caricter electoral o administrativo.
 

2. La institucionalizaci6n estatal
 

Panami forjari durante las primeras d6cadas de vida
 
republicana el tejido institucional sobre el cual reposari el
 
Estado panamefio. En medio de una participaci6n social creciente y
 
una economia que dificilmente logra resistir los embates de la
 
situaci6n mundial y continental, el sistema juridico panamefio

logra ponerse en pie, adn cuando sus resultados en el terreno de
 
la administraci6n de justicia no siempre habrian de alcanzar los
 
objetivos propuestos.
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2.1. 	 Codificaci6n y reformas
 

2.1.1. La Codificaci6n
 

No seria sino hasta 1916 cuando, mediante la Ley 2 de 22 de
 
agosto se aprueban los C6digos Penal, de Comercio, de Minas,
 
Fiscal, Civil y Judicial. La tarea de elaboraci6n de los mismos
 
fue encomendada, sucesivamente, a distintas Comisiones
 
Codificadoras (10). Sin embargo, la ola de acontecimientos que
 
se desarrollaban en el Istmo (11), llevaba un ritmo que reflejaba
 
un desfase entre la realidad social y el contenido de las normas
 
juri'dicas del Estado.
 

2.1.2. El Movimiento Reformista
 

Para finales de la decada del 20 ya esti en marcha en Panami
 
un movimiento orientado a lograr la reforma de la Constituci6n de
 
1904, el cual se consolidari notablemente en la d6cada del 30.
 
Inadecuada para hacer frente a las nuevas necesidades
 
econ6micas, politicas y sociales de la sociedad panamefia, el
 
movimiento reformista de la Constituci6n de 1904, planteaba
 
reformas de mayor alcance de las que se habian logrado hasta
 
entonces.
 

Fundamentalmente el Movimiento Reformista pretendia
 
modernizar el Derecho Constitucional panamefio, remplazando el
 
liberalismo clisico, individualista o manchesteriano por el
 
liberalismo social, como fundamento ideol6gico de una nueva Carta
 
Fundamental. Tambien intentaba un Estado de caricter mis
 
intervencionista y menos gendarme, consagrar los derechos
 
sociales, ademis de los individuales, al tiempo que planteaba la
 
necesidad de darle a la id6a clisica de la, propiedad privada una
 
concepci6n de funci6n mis social. IntEntaba, y lo lograria,
 
perfeccionar el Estado de Derecho mediante la incorporaci6n al
 
derecho panamefio de dos instituciones importantes: el control de
 
la constitucionalidad y el control de la legalidad. El
 
abanderado de dicho movimiento, el Dr. Jose Dolores Moscote,
 
influy6 de manera determinante por conducto de sus obras:
 
"Introducci6n al estudio de la Constituci6n" (1929);
 
"Orientaciones hacia la reforma constitucional" (1934) y
 
"Estudios Constitucionales" (1938). Igualmente las obras de
 
Galileo Solis y Fabiin Velarde, constituyen puntos de apoyo para
 
las ideas constitucionales que se verian plasmadas en las nuevas
 
Constituciones de 1941 y 1946 (v~ase Anexo sobre Bibliografia en
 
Materia Constitucional).
 

2.2. 	 Las Nuevas Constituciones de 1941 y 1946,
 

y la Segunda Guerra Mundial
 

2.2.1. La Constituci6n de 1941
 

El ascenso al Poder Ejecutivo del Dr. Arnulfo Arias Madrid
 
en 1940, impulsa la Reforma Constitucional y sus postulados, los
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cuales son elevados al rango de normas constitucionales con la
 
nueva Carta Fundamental de 2 de enero de 1941. Entre sus
 
principales caracteristicas, la nueva Carta estableci6: 1) un
 
nuevo estatuto de nacionalidad y de inmigraci6n; 2) nuevas
 
garantias individuales y reconocimiento de los derechos sociales;
 
3) el sometimiento de la propiedad privada al interns nacional;
 
4) disposiciones protectoras de la familia; 5) la obligaci6n por
 
el Estado de intervenir en las relaciones entre Capital y
 
Trabajo; 6) la posibilidad de suspensi6n de las garantias
 
constitucionales; 7) establecimiento del control constitucional
 
en la Corte; 8) reconocimiento del Amparo de Garantias
 
Constitucionales; 9) la instituci6n de la jurisdicci6n
 
Contencioso-Administrativa; 10) el establecimiento del sistema de
 
ayuntamiento provincial, en vez del r~gimen provincial.
 

La nueva Constituci6n, a su vez, sent6 las bases que
 
permitieron la creaci6n, durante el afio de 1941, de una serie de
 
normas que jugaron un papel fundamental en el progreso
 
institucional de la Republica de Panami (12).
 

2.2.2. La Segunda Guerra Mundial
 

La d6cada inmediatamente anterior a la guerra fue una etapa
 
en la cual Panama, como parte del sistema econ6mico determinado
 
por los Estados Unidos, no escap6 de las consecuencias
 
flagelantes que acompafian a toda contracci6n en la actividad
 
mercantil.
 

Este periodo es tambien destacado por el surgimiento del
 
militarismo criollo. En 1936, el Presidente Harmodio Arias
 
utiliza la Policia Nacional para imponer como su sucesor a Juan
 
Dem6stenes Arosemena. En 1941, Ricardo Adolfo de la Guardia se
 
apodera de la Presidencia con el respaldo de la Policia Nacional
 
y derroca al Dr. Arnulfo Arias Madrid.
 

Al producirse la eclosi6n b~lica, la economia del centro se
 
ve inyectada por la corriente poderosa formada por los capitales
 
provenientes de las industrias que giran en torno a la "Economia
 
de Guerra". Asi tambien: "Panami atraviesa un nuevo capitulo
 
hist6rico similar a ese de la construcci6n de la via
 
interoceinica. El esfuerzo militar desarrollado por los EUA
 
sirvi6 de trampolin a Panami para emprender el boom econ6mico mis
 
grande de su historia" (13).
 

Pero la Segunda Guerra Mundial, como causa, fue mis alli de
 
la reactivaci6n econ6mica; la derrota inflingida al fascismo en
 
Europa y en el Japan, gener6 el ambiente propicio para la
 
difusi6n y consolidaci6n de ideologias politicas que recorren el
 
espectro desde la demo-liberal hasta la socialista, atravesando
 
por la ideologia social-dem6crata.
 

Politicamente, durante los primeros aios de la postguirra
 
Panami pas6 por el periodo mis inestable de su historia con siete
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presidentes en ocho afios, y caracterizado por la ingerencia de la
 
Instituci6n Armada en los asuntos politicos y la inestabilidad de
 
las estructuras civiles de poder.
 

2.2.3. La Constituci6n de 1946
 

Los acontecimientos politicos (14) conducen a la derogaci6n
 
oficial de la Constituci6n de 1941, el 29 de diciembre de 1944,
 
fecha en que se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, la
 
cual tendri a su cargo la expedici6n de una nueva Constituci6n.
 

La Constituci6n de 1946 ser el resultado dcl anteproyecto
 
elaborado por los juristas patrios Ricardo J. Alfaro, Eduardo
 
Chiari y Jos6 Dolores Moscote, el cual puede ser considerado como
 
una expresi6n mis acabada y fiel del movimiento reformista que la
 
Constituci6n de 1941. Dicha Carta Fundamental va a recoger lo
 
mis avanzado del pensamiento constitucionalista latinoamericano y
 
a dotar al Estado panamefio de un instrumento moderno para su
 
desenvolvimiento en el terreno econ6mico, politico y social.
 

Las caractcristicas fundamentales de la Constituci6n de 1946
 
son: 1) ratifica la constitucionalizaci6n de los derechos
 
sociales; 2) sienta reglas imperativas para el intervencionismo
 
estatal; 3) restablece la autonomia municipal; 4) consagra la
 
Carrera Administrativa; 5) establece la obligatoriedad de la
 
educaci6n primaria y la gratuidad de la educaci6n pdblica, asi
 
como la autonomia universitaria y el de la libertad de citedra;
 
6) constitucionaliza las principales instituciones de garantlas:
 
Amparo de garantias constitucionales, Hibeas Corpus, y control
 
de la Constitucionalidad, Jurisdicci6n Contencioso-

Administrativa; 7) reconoce la igualdad de los hijos habidos
 
dentro o fuera del matrimonio, se confia la patria potestad tanto
 
al padre como a la madre, se reconoce la uni6n de hecho; 8)
 
establece las normas para la formaci6n y constituci6n de los
 
partidos politicos; 9) crea los marcos juridicos de referencia
 
para la protecci6n rural, agraria e indigena; 10) confiere
 
directa e irrestrictamente a la mujer igualdad con el hombre.
 

La Constituci6n de 1946, a pesar del caricter moderno y
 
progresista de sus normas, no tardarla en chocar con una serie de
 
factores, internos y externos, que cerrarian las puertas que
 
conducilan a la puesta en prictica de los principios por ella
 
contenidos.
 

2.2.4. El "remonato"
 

La presidencia del cozonel Jos6 Antonio Rem6n Cantera en
 
1952, se vi6 precedida por su presencia al frente de la entonces
 
Policia Nacional. Su papel al frente de la misma, lo convirti6
 
en la figura tras la cual se reagruparon poderosos intereses
 
econ6micos y tradicionales fuerzas politicas. La campafia
 
electoral se caracteriz6 por el enfrentamiento entre fuerzas
 
civilistas y promilitaristas, logrando estas filtimas arrebatar el
 

23
 



triunfo, dindose asi inicio al periodo del "remonato", el cual no
 
necesariamente finaliza con el asesinato del militar el 2 de
 
enero de 1955.
 

La administraci6n Rem6n es la que da inicio a la conversi6n
 
de la instituci6n militar de policia a Guardia Nacional (1952),
 
asumiendo funciones de caricter mucho mas profesional y militar.
 
Bajo dicha administraci6n se negocia y firma el Tratado Rem6n-

Eisenhower (1955), por medio del cual la Repiblica de Panami
 
logra que se le reconozcan ciertos derechos de orden econ6mico,
 
fiscal, laboral, comercial y militar en la Zona del Canal (15).
 

En efecto, el Tratado Rem6n-Eisenhower, signific6 para el
 
Estado panameio un elemento importante para su consolidaci6n y
 
para el desempefio de sus funciones en el seno de la sociedad
 
panameia. El impacto de lo acordado se tradujo en poco tiempo,
 
en un claro crecimiento econ6mico, el cual se expresaria tambi~n
 
en reivindicaciones sociales y en una participaci6n creciente de
 
la Guardia Nacional en la soluci6n de los conflictos.
 

En la decada del 50 se producen reformas constitucionales
 
que modifican la estructura de la Cofte Suprema. En 1956 se
 
reorganiza la integraci6n de dicha Corte: de cinco magistrados se
 
aumenta a nueve y se incorpora la Sala Tercera de lo Contencioso
administrativo, previa eliminaci6n del Tribunal de lo
 
Contencioso-Administrativo y se aumenta el ntmero de Distritos
 
Judiciales y Tribunales Superiores de Justicia.
 

2.2.5. El reformismo liberal
 

Los dos primeros perlodos presidenciales de la d~cada del
 
sesenta, estuvieron presididos por gobiernos que respondian al
 
Partido Liberal, de larga tradici6n en la historia republicana
 
panamena.
 

Las expresiones del reformismo liberal las encontramos en la
 
promulgaci6n de un nuevo C6digo Agrario en 1962, que timidamente
 
abord6 los problemas de tenencia de tierras; la Reforma Fiscal,
 
la cual no logra salir del marco tecnocritico; la creaci6n del
 
Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU), para hacerle frente al
 
problema habitacional; y el Instituto para la Formaci6n y
 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), organismo que se
 
ocuparia de brindar asistencia a los estudiantes de pocos y
 
medianos recursos.
 

El Poder Judicial tambi~n se vio beneficiado por esta ola
 
reformista: En 1963, mediante la Ley 9, se instituye la Carrera
 
Judicial, garantizando la estabilidad de los funcionarios
 
judiciales y se regulan las vacaciones judiciales. Se establecen
 
nuevos tribunales y se reforman las denominaciones de los
 
funcionarios y empleados del Organo Judicial y del Ministerio
 
Publico (Ley 34 de 1965).
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Las reformas liberales no lograron alcanzar el nivel de las
 
por 	 los acontecimientos que se
exigencias planteadas 


el y ello abri6 espacio para el
desarrollaban en pals, 	 el 

negativo y perjudicial: el
surgimiento de un reformismo mas 


militarismo.
 

3. La crisis institucional y el golpe de Estado
 

3.1. 	 Las relaciones panamefio-norteamericanas
 
y el 9 de enero de 1964
 

Desde su inicio, el Canal y la intervenci6n norteamericana
 
fueron un foco de insatisfacci6n interna. Esto produjo
 

entre 	ciudadanos panameios" y tropas
confrontaciones violentas 

norteamericanas. La mis seria de estas tuvo lugar el 9 de enero
 

de 1964, cuando estudiantes panameios trataron de alzar su
 
con varias
territorio lo que 


muertes.
 
bandera en 	 del Canal, culmin6 


sucesos de este afio condujeron a una nueva negociaci6n
Los 

del Tratado Hay-Bunau Varilla. Es bajo la administraci6n de
 

Marcos A. Robles cuando, en 1967, se da la fase mis importante de
 
pueblo
la negociaci6n canalera, al intentar impon~rsele al 


panameio los Tratados Robles-Johnson, mas conocidos bajo el
 

nombre de "tres en uno", porque se referfan al Canal actual, a
 

las bases militares y al derecho norteamericano para la
 

construcci6n de un nuevo canal.
 

La oposici6n a este Tratado se extendi6 a todos los sectores
 
al gobierno a rechazarlo. Dicho
populares, los cuales forzaron 


rechazo dio pie a importantes cambios en la estructura del Estado
 
panameio, lo que se produjo con la crisis institucional de 1968.
 

3.2. 	 La crisis institucional de 1968
 

El diltimo aio del periodo presidencial de Robles se inici6
 
dando muestras de agotamiento gubernamental ante el fracaso de
 

tratado canalero, conoci~ndose
los proyectos oficiales de 

ripidamente una crisis institucional, durante la cual la
 

su lugar en la
Constituci6n y las leyes comenzaron a ceder 

estructura estatal a favor del poder militar.
 

En abril de 1968 el Poder Legislativo llam6 a juicio al
 
Presidente, el cual fue juzgado en ausencia mientras buscaba
 
refugio temporal en los cuarteles de la Guardia Nacional. Al
 
mismo tiempo los legisladores cedieron la Presidencia al Primer
 

a
Vice-presidente Max del Valle. "Asl volvi6 repetirse la
 
situaci6n ins6lita de 1944, de dos presidentes mandando al mismo
 
tiempo, uno desde la Comandancia y otro desde su casa, pero ahora
 

el agravante de que la Asamblea Nacional fue clausurada por
con 

orden del comandante Bolivar Vallarino" (16).
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El pais asisti6 impivido a una guerrilla verbal en la cual
 

los sectores gobernantes y oposicionistas, sacaron a relucir
 

negociados, peculados, sobornos, prevaricaciones, etc., y que en
 

marzo culmin6 con la elecci6n presidencial del Dr. Arnulfo Arias
 

Madrid.
 

Anulaci6n de la autoridad de la Constituci6n y la Ley
3.3. 


3.3.1. Supresi6n de la Constituci6n de 1946
 

El golpe de Estado militar de octubre de 1968 produce en
 

Panama una ruptura profunda con la autoridad de la Constituci6n y
 
los militares
la Ley. Con su irrupci6n directa en el Gobierno, 


la Guardia nombrari a los integrantes del Ejecutivo y que 


eliminaron, en forma absoluta, la supremacia de la Carta 

Fundamental de 1946. 

El r~gimen militar, entre sus primeras medidas, decide que 
las 

serian
funciones correspondientes al Organo Legislativo, 

Gabinete. Asi
ejercidas por el Ejecutivo mediante Decretos de 


vemos como, en lugar de tener a la Ley como fundamento de todo
 

acto de gobierno, se actuari a la inversa, transformando todo
 
acto del Gobierno en Ley.
 

el periodo que va de octubre de 1968 hasta octubre
Durante 

de 1972, los Decretos de Gabinete sirvieron para dictar las
 

disposiciones de los nuevos gobernantes, relegando la
 

Constituci6n a un segundo plano.
 

El "Estatuto de Gobierno Provisional", dictado el 12 de
 

octubre de 1968, alcanza un caricter de superley, por encima de
 

la Constituci6n, como lo demuestra entre otros ejemplos el fallo
 
de la Corte Suprema de Justicia 9/69, al declarar frente a una
 

que
demanda de inconstitucionalidad contra el referido Estatuto 

Revoluci6n del 11 de octubre de 1968 ha instaurado un orden
"la 


de derecho".
 

La Corte Suprema de Justicia va mis lejos: mediante fallo
 
declara que la "Revoluci6n del 11 de octubre ha instaurado un
 
orden de derecho" (17).
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3.4. Anulaci6n de las Garantias
 

3.4.1. 	 Desaparici6n del Principio de la Separaci6n de
 
los Poderes
 

Con el golpe de Estado militar, la divisi6n de los poderes
 
en Panama pasa a tener un significado puramente t~cnico y los
 
6rganos del Estado pasan a ser dependientes de las fuerzas
 
militares.
 

Por distintos decretos, ademis de la supresi6n de la
 
Constituci6n de 1946, el cierre de la Asamblea Nacional y el
 
receso de los Concejos Municipales, pasan los militares a ejercer
 
todos los poderes de esos cuerpos colegiados.
 

Por otra parte, el Organo Judicial perdi6 de manera
 
irmediata su independencia al dictar un fallo en el que
 
consideraba "constitucional" el golpe de Estado. Los magistrados
 
integrantes de la Corte Suprema y jueces inferiores que
 
manifestaban poca simpatia hacia el r~gimen militar fueron
 
ripidamente desplazados. Este depuramiento del Poder Judicial es
 
facilitado por la suspensi6n de la Carrera Judicial en 1969.
 

3.4.2. 	 Irrespeto de las Garantias Individuales
 

Uno de los terrenos dentro de los cuales se hizo sentir de
 
inmediato el trastocamiento juridico de la sociedad panamefia a
 
ralz de la intervenci6n militar, es el de las garantias
 
individuales. A pesar de que Panama es parte integrante de toda
 
una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos
 
humanos y garantias individuales, 6stos habrian de ser
 
irrespetados durante los 18 afios de r~gimen militar.
 

En este aspecto, tiene especial importancia el informe
 
elaborado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos de
 
la OEA, la cual, luego de una misi6n de observaci6n in loco,
 
detalla las importantes violaciones de las garantias
 
individuales (18).
 

Dicho inforne, que cubre el periodo de octubre de 1968 hasta
 
el lo. de junio de 1978, revela numerosos casos de violaciones de
 
derechos humanos. Aunque el informe destaca una "evidente
 
mejora en lo que respecta a derechos humanos, entre 1972 y 1978",
 
todavia en 1978 se podian advertir los siguientes tipos de
 
violaciones:
 

"1) expulsi6n de ciudadanos panamefios por razones
 

politicas, en clara violaci6n de las normas de la Constituci6n;
 
2) restricciones a las libertades de reuni6n, expresi6n y
 
asociaci6n, especialmente en el campo politico; y 3)
 
interferencia en el proceso judicial por parte de funcianarios
 
del Gobierno." (19).
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El informe atribuye estas violaciones a acciones del
 
gobierno militar y a la falta de actuaci6n por parte del sector
 
judicial, cuando sefiala que "no ha habido una protecci6n efectiva
 
de los individuos en los casos citados, debido a importantes
 
factores que afectan seriamente la independencia del Poder
 
Judicial" (20).
 

Tambi6n cabe mencionar que el Gobierno militar, por ejemplo,
 
no vacil6 en dictar Decretos de Gabinete que desampararon al
 
ciudadano para el pleno ejercicio de sus garantilas individuales
 
fundamentales. A tal efecto, recordemos los Decretos de Gabinete
 
Nos. 341, 342 y 343 de 1969 que obligan al ciudadano a obedecer
 
los dictamenes militares (21).
 

4. La prictica juridico-politica del r6gimen militar
 

4.1. Ni principio de autoridad, ni autoridad de principio
 

4.1.1. Autocracia gubernmontal
 

Con el prop6sito de establecer un "nuevo" r6gimen, en el
 
cual los militares no est6n sometidos o subordinados a la
 
voluntad politica de otros que no sean ellos mismos, se empez6 a
 
gestar la incorporaci6n de la Guardia Nacional y de su Comandante
 
en Jefe dentro de las funciones constitucionales del Estado como
 
un poder junto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (o
 
lo que restaba de ellos).
 

La fase politica de los militares en Panami de situarse por
 
encima de los politicos, desplegari una profusa actividad,
 
utilizindose como v~rtice la figura del General Omar Torrijos.
 
Ello quedari abiertamente demostrado en la Constituci6n de 1972 y
 
de manera concreta y especifica, en el articulo 277 de la misma.
 

4.1.2. La Constituci6n de 1972
 

La Constituci6n de 1972, cuyo prop6sito fundamental fue el
 
de legitimar el regimen de facto, dispuso en el articulo 2 que
 
los Organos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberin "actuar en
 
arm6nica colaboraci6n" con la Fuerza Pdiblica, cuarto 6rgano del
 
Estado creado por los redactores de la nueva Carta Fundamental.
 
Esta distorsiona todo fundamento democritico de un gobierno y
 
trastorna la teoria de la separaci6n de poderes.
 

Esta misma Constituci6n ubic6 todo el poder del Estado en un
 
solo individuo, el general Omar Torrijos Herrera; y, algo jamias
 
visto en la historia del Constitucionalismo, lo cita nominalmente
 
y le otorga, por un periodo de seis aios, las siguientes
 
atribuciones:
 

"Coordinar toda labor de la Administraci6n
 
Pdblica; nombrar y separar libremente a los Ministros de
 
Estado y a los miembros de la Comisi6n de Legislaci6n;
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nombrar al Contralor General y al Subcontralor General
 
de la Repdblica, a los Directores Generales de las
 
entidades aut6nomas y semiaut6nomas y al Magistrado del
 
Tribunal Electoral, que le corresponde nombrar al
 
Ejecutivo, segin lo dispone esta Constituci6n y la Ley;
 
nombrar a los Jefes y Oficiales de la Fuerza Publica de
 
conformidad con esta Constituci6n, la Ley y el Escalaf6n
 
Militar; nombrar, con la aprobaci6n del Consejo de
 
Gabinete, a los Magistrados de la Corte Suprema de
 
Justicia, al Procurador de la Naci6n, al Procurador de
 
la Administraci6n y a sus respectivos suplentes; acordar
 
la celebraci6n de contratos, negociaci6n de empr6stitos
 
y dirigir las relaciones exteriores." (22).
 

Se debe destacar que el articulo 277 establecia que era el
 
Nacional quien designaba
Comandante en Jefe de la Guardia 


directamente a todos los miembros de la Corte Suprema y
 
Procuradores, y que este articulo rig16 hasta las modificaciones
 
constitucionales de 1978.
 

Constitucionalmente, entonces, se perdi6 la independencia
 
del Poder Judicial por un periodo de seis afios, aparte de que se
 
mantenia suspendida la Carrera Judicial y se le quitaba a la
 
Corte Suprema la iniciativa de expedici6n o reforma de los
 
C6digos Civil, Penal o Procesal que le estaba consagrada en el
 
articulo 125 de la Constituci6n de 1946.
 

4.1.3. La reivindicaci6n canalera
 

El gobierno militar del General Torrijos se caracteriza, a
 
1o largo de su gesti6n, por colocar el problema del Canal como
 
eje central de su politica, camuflando asi problemas sociales y
 
econ6micos de la sociedad panamena.
 

La elaboraci6n de la Constituci6n de 1972 le proporcion6 el
 
marco legal para reestructurar y movilizar todo el aparato del
 
Estado en funci6n del problema canalero. Los Tratados Carter-

Torrijos, firmados y plebiscitados en 1977, son la cumbre de
 
estos esfuerzos.
 

4.1.4. La "modernizaci6n del Estado"
 

Una de las actividades a la cual se dedica el r6gimen
 
militar, una vez en el poder, es a la de modernizar las
 
estructuras del Estado panameno. Dicha modernizaci6n consistiria
 
fundamentalmente en adaptar al Estado a las funciones que le han
 
sido asignadas en el mercado internacional por el proyecto
 
politico.
 

Los principales centros financieros panamefios acozdaron
 
importantes empr~stitos a Panami, algunos de los cuales fueron
 
utilizados en proyectos de obra de infraestructura. El pals
 
tambi~n se convierte en un Centro Financiero Internacional con la
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presencia de mis de 120 bancas extrajeras. 

4.1.5. Las reformas legales y los nuevos c6digos 

La modernizacion del Estado en el terreno financiero 
econ6mico, necesariamente conduciria a una nueva modificaci6n 

y 
y 

modernizaci6n en el terreno juridico.
 

Una de las primeras estructuras legales revisada, fue el
 
C6digo de Trabajo. El nuevo C6digo, que entr6 en vigencia
 
en 1972, introduce una serie de normas legales y de procedimiento
 
que establecen los principios de inamovilidad y estabilidad de
 
los trabajadores. Dicho C6digo, resultado de los compromisos
 
politicos del r6gimen militar con dirigentes sindicales que le
 
brindaron su respaldo, contiene normas que favorecen la
 
sindicalizaci6n de los obreros.
 

En ese mismo periodo se dicta la Ley de Vivienda, aplicable
 
en todo contrato de arrendamiento y la cual congela los cinones
 
de arrendamiento en las viviendas populares.
 

Por otra parte, mediante el Decreto de Gabinete 121 de 8 de
 
mayo de 1969 (Gaceta Oficial No. 16.365), se nombra una Comisi6n
 
Codificadora, la cual tenia como tarea la redacci6n de los
 
proyectos de C6digo Administrativo, C6digo Civil, C6digo Judicial
 
y C6digo Penal.
 

Esta Comisi6n logr6 redactar el C6digo Judicial y el C6digo
 
Civil, pero el Administrativo nunca lleg6 a elahcrarse. En 1o
 
concerniente al C6digo Penal, tambi~n cabe anotar que en 1976 se
 
nombr6 una Comisi6n Revisora, pero no fue hasta que su autor, el
 
Lic. Aristides Royo asumi6 la Presidencia en 1982, que el C6digo
 
Penal fue adoptado.
 

El Tratado Carter-Torrijos tambi~n necesit6 de legislaci6n
 
que afectara a !a administraci6n de justicia panamiena, y en 1977
 
se aprobaron leyes sobre el periodo de transici6n de los
 
Tribunales de Justicia nortamericanos en la Zona del Canal, asi
 
como el traslado de reos de los centros penitenciarios de la Zona
 
del Canal.
 

4.1.6. La "reapertura"
 

Los Tratados Carter-Torrijos significaron, entre otras
 
cosas, el agotamiento de la bandera nacionalista que domin6 la
 
politica militarista.
 

La modernizaci6n de la relaci6n convencional canalera entre
 
Panami y Estados Unidos, asi como los intereses en Panami de este
 
itimo pals, exigian que el r6gimen militar se diera una fachada
 
mis "presentable" ante la opini6n publica norteamericana. Esto
 
influye de manera directa en la imagen de "gobierno democritico"
 
que se daria al militarismo en Panami. Se inicia entonces la que
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algunos calificaron de "veranillo democritico", para expresar asi
 
un controlado proceso de "liberalizaci6n" formal del poder
 
militar. Las reformas constitucionales de 1978 y 1983, asi como
 
las elecciones de 1980 y 1984, son el resultado de este proceso.
 

4.1.7. Las Reformas Constitucionales de 1978
 

El contenido y las implicaciones de orden econ6mico,
 
politico, social y militar de los Tratados Carter-Torrijos,
 
obligaron a los gobernantes panamefios a ciertas reformas de su
 
texto constitucional de 1972.
 

Adn cuando se dej6 sin efecto el articulo 277 de la
 
Constituci6n de 1972, la Guardia Nacional mantuvo su estatus como
 
cuarto Poder, al mantener en efecto el articulo 2, que colocaba a
 
la Fuerza Pblica en un plano de igualdad con los Poderes del
 
Estado. Por otra parte, no se le otorga al Presidente de la
 
Repdblica la autoridad de nombrar y remover a los jefes y
 
oficiales de las fuerzas armadas como lo hacia la Constituci6n de
 
1946, ya que esta sujeto, a este efecto, a la legislaci6n y
 
escalaf6n militares.
 

Durante esta "apertura" se efectuaron varias reformas
 
legales. La promulgaci6n de la ley sobre los partidos politicos
 
(Ley 81 de 5 de octubre de 1978) restableci6 la legalidad de
 
dichos organismos, prohibidos desde el golpe de Estado. An
 
cuando permite la actividad de estos grupos, establece una serie
 
de requisitos para su inscripci6n, los cuales suponen un control
 
sobre su desarrollo eventual.
 

En mayo de 1980 se realizan elecciones para completar el
 
Consejo Nacional de Legislaci6n, dos tercios de cuyos miembros
 
son exentos de elecci6n popular, y son designados del seno de la
 
Asamblea Nacional de Representantes.
 

El 31 de julio de 1981 se produce la muerte del General
 
Torrijos. La desaparici6n de Torrijos produce un sacudimiento en
 
lo interno del r~gimen militar, y siete meses despu6s de su
 
muerte, el Comandante en Jefe de la Guardia Nacional, Florencio
 
Flores, es sustituido pOr Ruben Dario Paredes; el 31 de julio de
 
1982, el Lic. Aristides Royo, nombrado por Torrijos como
 
Presidente de la Republica en 1978, renuncia a su cargo.
 

La percibida destituci6n de Royo da lugar a un paro
 
nacional. El Comandante en Jefe de la Guardia, en respuesta a
 
la situaci6n, expresa la necesidad de reformar nuevamente la
 
Carta Fundamental de 1972. Para tal prop6sito se designa una
 
Comisi6n de Reformas y se convoca a un Referendum para el 24 de
 
abril de 1933, para decidir en votaci6n popular directa sobre las
 
nuevas reformas (23).
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4.1.8. Las reformas constitucionales de 1983
 

Las reformas mas notables de 1983 fueron: 1.) asignar del
 
2% del presupuesto nacional al Organo Judicial, para ser
 
compartido entre el Organo Judicial y el Ministerio Pdblico; 2)
 
permitir a los partidos politicos la revocaci6n de legisladores
 
electos popularmente, asi como limitar la postulaci6n de
 
candidatos legislativos a aqu~llos sefialados por los partidos
 
politicos; 3) autorizar el secreto en discusiones presupuestarias
 
por el Ejecutivo y autorizar cambios de partidas sin autorizaci6n
 
legislativa; 4) mantener la carencia de facultades de
 
nombramiento ejecutivo a los jefes y oficiales de las fuerzas
 
armadas; 5) constitucionalizar el derecho de los Magistrados de
 
la Corte Surrema de Justicia a devengar emolumentos y gastos de
 
representacion; 6) permitir la aspiraci6n politica de los jefes y
 
oficiales de la Guardia Nacional sin necesidad de separaci6n
 
previa.
 

4.1.9. Las elecciones de 1984
 

El sistema de apertura democritica progresiva estableci6 un
 
m~todo bajo el cual la formaci6n de un partido politico se
 
condicionaba al reconccimiento legal del Tribunal Electoral.
 

En 1978 el Partido Revolucionario Democritico (PRD) fne
 
establecido para incorporar a los grupos politicos que habian
 
respaldado al rigimen militar. Su misi6n fundamental era
 
continuar el proceso politico iniciado en 1968 reconociendo el
 
papel central que la Guardia Nacional jugaria en la evoluci6n
 
nacional.
 

La elecci6n de 1984 fue precedida por otra renuncia
 
presidencial cuando Ricardo de la Espriella, quien habia
 
remplazado a Royo en la Presidencia, renunci6 a su cargo el 13 de
 
febrero de 1984.
 

Los candidatos de este proceso, el doctor Arnulfo Arias por
 
la oposici6n y el doctor Nicolis Ardito Barleta como candidato
 
del PRD, se enfrentaron durante esta campania electoral que se
 
caracteriz6 por acusaciones de fraude electoral.
 

Entre estas acusaciones, Barleta fue declarado vencedor y
 
asumi6 el poder en 1984 s6lo para renunciar en setiembre de 1985,
 
sin completar un afo en la Presidencia. Al asumir Eric Arturo
 
del Valle la Presidencia ese afio, tuvo la dudosa distinci6n de
 
ser el cuarto Presidente panamefio en cuatro afios.
 

Uno de los factores que propici6 la renuncia de Barleta fue
 
el asesinato del Dr. Hugo Spadafora, opositor de las Fuerzas de
 
Defensa. Lideres de la oposici6n, la familia Spadafora y el
 
Arzobispado abogaron pOr la creaci6n de una comisi6n especial
 
para investigar su muerte. Barleta rehus6 la creaci6n de dicha
 

32
 



comisi6n, alegando que la misma era del resorte de la
 
Procuraduria. Tambi6n el Comandante de las Fuerzas de Defensa,

General Noriega, expres6 su oposici6n a la formaci6n de una
 
comisi6n investigadora. Sin embargo, pocos dias despu~s, el
 
Presidente Ardito Barleta recomend6 al Procurador la creaci6n de
 
dicho grupo, y despues de esto renunci6.
 

Pese a los constantes intentos de busqueda de una apertura

democritica progresiva, los ultimos eventos acaecidos en Panami,

tales como acusaciones de corrupci6n a los mis altos niveles,
 
falta de resoluci6n de asesinatos y secuestros politicos, censura
 
de prensa y detenci6n de opositores al regimen por calumnia,
 
ponen en evidencia que el ansiado proceso democritico y de
 
respeto a las normas de un Estado de Derecho no ha sido logrado
 
a plenitud todavia.
 

5. 	Cronograma de los sucesos con relevancia para el sistema
 
de justicia
 

Esperamos que el cronograma siguiente sea dtil para el
 
lector y que le ayude a situar los eventos mis importantes para

el sistema de justicia panameno
 

1890 - Se aprueba por el Senado Colombiano, el C6digo

Penal que rigi6 en Panami desde esa fecha hasta
 
1916.
 

1903 - Se separa Panami se separa de Colombia y

constituye una Junta de Gobierno Provisional.
 

- Se nombra una Comisi6n Codificadora (C6digos

Civil, Penal, Fiscal, Administrativo, Judicial
 
y de Minas).
 

- Se dicta por Decreto la Organizaci6n Judicial
 
de la Naci6n.
 

1904 - Se dicta la primera Constituci6n Politica de la
 
era republicana.
 

- Se dicta la Ley 58 sobre Organizaci6n Judicial.
 
1911 - Se reforma el C6digo Judicial (Juzgados de
 

Circuito).
 
1912 - Se dicta la Ley 45 sobre Organizaci6n Judicial.
 
1913 - Se ordena la construcci6n de circeles en el
 

pals.

1914 - Se dicta la ley de bases del C6digo Penal.
 
1914 - Se designa a los Magistrados de la Corte
 

Suprema como revisores de la Codificaci6n.
 
1915 - Se suspenden las vacaciones del Poder Judicial
 

durante 1916.
 
1916 - Se aprueban los C6digos Penal, Civil, Judicial,
 

Minas y Administrativo.
 
1922 - Se deroga el C6digo Penal de 1916 y se dicta la
 

Ley 6ta. aprobatoria de un nuevo C6digo Penal,
 
de inspiraci6n en el modelo italiano de 1889.
 

13 - Se organiza el Registro Judicial.
 
1928 - Se presenta un proyecto de C6digo Penal para su
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estudio en la Asamblea (Proyecto Vald~s).
 
1935 - Se crea la Universidad oficial de la Republica.
 
1936 - Se firma el Tratado Arias-Roosevelt sobre
 

enmienda al Convenio sobre el Canal istmico.
 
1937 - Se aprueba, mediante Ley 25, el nuevo C6digo
 

de Organizaci6n Judicial.
 
1941 - Se deroga la Constituci6n de 1904 y se aprueba
 

nueva Constituci6n Politica.
 
- Se dicta la ley que regula el sistema
 
penitenciaiio (Ley 87).
 

- Se regulan los delitos contra la honra
 
(calumnia e injuria).
 

- Se dicta el Estatuto Orgdnico de la Policia y
 
se le atribuyen funciones de vigilancia y
 
administraci6n en los centros penitenciarios.
 

- Se establece el procedimiento por faltas a la
 
etica judicial (Ley 97 de 1941).
 

1943 - Se regulan las funciones del Tribunal de 1o
 
Contencioso-Administrativo (control de la
 
legalidad).
 

1946 - Se deroga la Constituci6n de 1941 y se aprueba
 
una nueva Constituci6n Politica.
 

- Se introducen reformas a la organizaci6n judicial.
 
1947 - Se aprueba el C6digo de Trabajo.
 
1949 - Se aprueba el C6digo Sanitario.
 
1951 - Se determina el personal del Ministerio de
 

Gobierno y Justicia, del Poder Judicial y del
 
Ministerio Publico y se le fijan sueldos.
 

- Se crea el Tribunal Tutelar de Menores, dentro
 
de una jurisdicci6n especial.
 

1956 - Se introducen reformas judiciales por medio de la
 
Reforma Constitucional y de la Ley 34. Se
 
reorganiza la integraci6n de la Corte Suprema de
 
Justicia. De 5 magistrados se aumenta a 9 y se
 
incorpora la Sala 3ra. de 1o Contencioso-

Administrativo, previa eiiminaci6n del Tribunal de
 
1o Contencioso-Administrativo.
 

1958 - Se crea el Tercer Distrito Judicial y el Cuarto
 
Tribunal Superior de Justicia (Provincias *de
 
Chiriqul y Bocas del Toro).
 

1961 - Se introducen reformas judiciales (C6digo Judicial)
 
en materia de procedimiento civil.
 

1962 - Se aprueba el C6digo Agrario.
 
1963 - Se instituye, mediante Ley 9, la Carrera Judicial.
 

- Se regulan las vacaciones de los Tribunales de
 
Justicia (Ley 10).
 

1965 - Se crea el Quinto Tribunal Superior de Justicia,
 
como parte del Segundo Distrito Judicial.
 

- Se reforman las denominaciones de los funcionarios
 
y empleados del Organo Judicial y del Ministerio
 
Publico (Ley 34).
 

1967 - Se crean las Fiscalias Superiores Delegadas en cada
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Distrito Judicial.
 
1968 - Se subversiona el orden constitucional. Golpe de
 

Estado y eliminaci6n del Organo Legislativo.
 
Cierre temporal (6 meses) de la Universidad de
 
Panama.
 

1969 	 - Se suspende la Carrera Judicial.
 
- Se elimina el juicio oral en materia criminal.
 
- Se crea la Comisi6n Codificadora para elaborar los
 
C6digos Civil, Penal, Judicial y Administrativo.
 

1972 - Se deroga la Constituci6n de 1946 y se aprueba una
 
nueva Constituci6n Politica.
 

- Se nombra Comandante en Jefe de la Guardia Nacional
 
al General Omar Torrijos.
 

- Se aprueba nuevo C6digo de Trabajo.
 
1975 - Se aprueba la Convenci6n Interamericana sobre
 

recepci6n de pruebas en el extranjero (Ley 13).
 
1977 - Se aprueban los Tratados Torrijos-Carter sobre el
 

Canal de Panama.
 
- Se dictan las leyes sobre el periodo de transici6n de 

los Tribunales de Justicia norteamericanos en la 
Zona del Canal. Traslado de reos de los centros 
penitenciarios de la Zona del Canal. 

1978 - Se introducen Reformas Constitucicnales. Se
 
derogan los Decretos de Gabinete limitativos de
 
las libertades democriticas.
 

1981 - Muerte del General Torrijos.
 
1982 - Renuncia del Presidente de la Rep~iblica Lic.
 

Aristides Royo.
 

- Se crean los Tribunales Maritimos.
 
- Se aprueban el C6digo Maritimo y el C6digo Penal.
 

1983 - Se introducen Reformas Constitucionales en
 
materia electoral.
 
Se restablece la Asamblea Legislativa.
 

- Se establece el 2% del presupuesto para el Organo
 
Judicial.
 

- Se dicta la nueva Ley Orginica de las Fuerzas de
 
Defensa (Ley 20).
 

1984 - Renuncia del Presidente de la Repdblica Lic. Ricardo 
de la Espriella. 

- Elecciones populares para elegir Presidente de la 
Repdblica, legisladores, alcaldes, concejales y 
representantes de Corregimiento. 

- Se expide Ley sobre el Ejercicio de la Abogacia

(T:SAf 9). 

- Se adopta nuevo C6digo Judicial (Ley 29), pero se
 
aplaza su vigencia.
 

1985 	- Renuncia del Presidente de la Repfiblica Dr. Nicolis
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Ardito Barleta. 

-

-
Se reglamentan las vacaciones judiciales. 
Se crea la Comisi6n Divulgadora del C6digo 
(Ley 5). 

Judicial 
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NOTAS
 

(1) La divisi6n politico-administrativa actual incluye 9
 
Provincias, 65 Distritos o Municipios, 505 Corregimientos y 2
 
Comarcas Indigenas: la de San Blas, organizada mediante Ley 16
 
(de 19 de febrero de 1955- G.O. 12,042 de 7 de abril de 1955) y
 
la de Embari en Darien, creada mediante Ley 22 (de 6 de noviembre
 
de 1985 - G.O. 19,976 de 15 de enero de 1985).
 

(2) La regi6n metropolitana la integran las ciudades de Panami y
 
Col6n y sus alrededores.
 

(3) Herrera. Ligia, Regiones de desarrollo socioecon6mico de
 
Panama: 1970-1980, multigrafiado, Panama, 1984.
 

(4) El siguiente extracto del manifiesto de la Junta de Gobierno
 
Provisional es bastante revelador:
 

"El Istmo de Panami fue gobernado por la
 
Repfiblica de Colombia con el criterio estrecho
 
que en epocas ya remotas aplicaban a sus
 
colonias las naciones europeas: el pueblo y el
 
territorio istmefio era una fuente de recursos
 
fiscales, y nada mis. Los contratos y
 
negociaciones sobre el ferrocarril y el Canal
 
de Panamai y las rentas nacionales y recaudadas
 
en el Istmo han producido a Colombia
 
cuantiosas sutras, que no enumeramos para no
 
aparecer en este escrito destinado a la
 
posteridad como impulsados por un espiritu
 
mercantil que no ha sido ni es nuestro m6vil;
 
y de esas cuantiosas sumas el Istmo no ha
 
recibido beneficio de un puente para sus
 
numerosos rios, ni el de la construcci6n de un
 
camino entre sus poblaciones, ni el de un
 
edificio pdblico, ni el de un colegio, ni ha
 
visto tampoco interns alguno en fomentar sus
 
industrias, ni se ha empleado la mis infima
 
parte de aquellos caudales en propender a su
 
prosperidad. Ejemplo muy reciente de lo que a
 
grandes rasgos dejamos relatado es la
 
acontecido con las negociaciones del Canal de
 
Panama, consideradas por el Congreso y
 
desechadas de un modo sumario..."
 

(5) GACETA OFICIAL. 14 de noviembre de 1903. Alio 1, Nnmero 1,
 
pigina 1.
 

(6) A la Secretaria de Justicia corresponderia: "todo lo que se
 
relacione con los Tribunales de Justicia, con el Ministerio
 
Pdblico, con los Notarios y Registradores de instrumentos
 
pdblicos y privados; con las relaciones entre la Iglesia y el
 
Estado, los Cultos y 1o relativo a las misiones; con el
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nombramiento, posesi6n, excusas, renuncias y licencias de los
 
empleados del ramo; con los establecimientos de castigo,
 
organizaci6n y r6gimen de 6stos; adquisici6n, mejora y
 

muelles y utensilios;
conservaci6n de sus locales y talleres, 

con las rebajas y conversiones de penas, quejas, peticiones y
 

reclamos de los reos o sindicados; con la extradici6n de reos;
 

con los gastos de personal y material de Secretaria y con la
 

Administraci6n de Justicia en general; vigilancia y tuici6n de
 
y la concesi6n de
las corporaciones o entidades judiciales 


patentes. Preparar los proyectos que habrin de presentarse a la
 
sobre materia
Convenci6n Constituyente o Asamblea Legisativa, 


civil, judicial y penal de la Repdblica".
 

(7) Despues del 3 de noviembre de 1903, continuo vigente el
 
C6digo Penal Colombiano do 1890, de carccter casuista, que
 

de los delitos, delincuentes y penas en
constaba de tres libros: 

general; graduaci6n de los delitos y aplicaci6n de las penas
 

delitos que afectan a la Naci6n o a la
(Libro I); de los 

de los
sociedad cometidos por empleados pdblicos (Libro II) y 


delitos contra los particulares y sus penas (Libro III).
 

en
(8) Gasteazoro, Carlos Manuel et al. La Historia de Panami 

sus textos, Panami, Edit. Universitaria, 1980.
 

(9) Desde 1913 se habia establecido en Panami un sistema
 
carcelario que influy6 notablemente en el logro de la eliminaci6n
 
de la inhumana pena.
 

(10) Las Comisiones creadas en 1903 para elaborar los proyectos
 
Civil y Judicial, no rindieron ninguin resultado.
de C6digos 


Tampoco las encargadas de elaborar los C6digos de Comercio, Minas
 
y Penal. Madiante Decreto 114 de 7 de setiembre de 1904, se le
 

la tarea de elaborar el
encomienda al Dr. Belisario Porras 

tarea.
C6digo Judicial y el Penal, quien tampoco cumple la Al
 

igual que con anterioridad, una nueva Comisi6n se crea en
 
setiembre de 1913, correspondiendole al magistrado hondureio Dr.
 
Angel Ugarte elaborar el proyecto de C6digo Penal. Este fue
 
aprobado mediante Ley 2a de 22 de enero de 1916, junto con los
 
C6dic§s de Comercio, Minas, Fiscal, Civil y Judicial. Las
 
criticas contra los mismos, motivaron la creaci6n de una nueva
 
Comisi6n Revisora de la Codificaci6n Nacional en marzo de 1918.
 
Es asl como el 17 de noviembre de 1922 se aprueba el proyecto de
 
C6digo Penal presentado por el Dr. Juan Lombardi,
 
fundamentalmente inspirado en el C6digo Italiano de 1889. El
 
C6digo Penal de 1922 fue tambien objeto de severas criticas que
 
obligaron al Ejecutivo a designar una Comisi6n Revisora, mediante
 
Decreto No. 17 de 2 de febrero de 1923 y luego mediante la Ley 5
 
de octubre de 1926 se cre6 una Comisi6n Codificadora integrada
 
por los juristas Antonio Aizpuru, Honorio Gonzilez y H~ctor
 
Valdes , la cual elabor6 un nuevo proyecto. Posteriormente la
 
Ley 2 de 1941 cre6 otra Comisi6n Codificadora que encarg6 al Dr.
 
Juan Lombardi la elaboraci6n del C6digo Penal y de Minas. En
 
1943 se design6 una Comisi6n para revisar el proyecto presentado
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y dicha comisi6n rindi6 un informe a la Asamblea Nacional para su
 
aprobaci6n, pero este informe no fue considerado en ningin
 
debate. Una nueva Comisi6n codificadora se cre6 mediante Decreto
 
Ley 51 de 1944, la cual fue reorganizada por el Decreto Ley 41 de
 
21 de julio de 1947.
 

(11) Entre los acontecimientos que cabe destacar: la
 
construcci6n del Canal de Panami (inaugurado el 14 de agosto de
 
1915), que trajo un fuerte movimiento econ6mico, ademis de una
 
gran inmigraci6n y empleos, pero tambien problemas sociales; el
 
problema habitacional en las ciudades de Panama y Col6n, que da
 
inicio al Movimiento Inquilinario; el ripido crecimiento de las
 
responsabilidades del Estado en el sector pdblico; las
 
consecuencias con Costa Rica sobre problemas limiltrofes; la
 
ocupaci6n de la provincia de Chiriqui por tropas norteamericanas
 
por mas de un ano.
 

(12) Durante este periodo se emitieron las leyes siguientes:
 
Ley 23 de 21 de marzo de 1941, que crea la Caja de Seguro Social.
 
Ley 77 de 28 de junio de 1941, que crea el Banco Agropecuario.
 
Ley 53 de 23 de mayo de 1941, que crea becas para estudiantes.
 
Ley 40 de 30 de abril de 1941, que regula las prestaciones de
 
servicios publicos de gas, agua, energila y luz el~ctrica.
 
Ley 102 de 8 de julio de 1941, que crea la Oficina de Control de
 
las Empresas de utilidad pdblica.
 
Ley 24 de 24 de marzo de 1941, que ordena la nacionalizaci6n del
 
comercio.
 
Decreto 38 de 28 de julio de 1941 que regula las relaciones de
 

la presidencia de la
 

trabajo. 

(13) Gandasegui, 
Econ6mico en Panami, 

Marcos A., La 
Ediciones de la 

Concentraci6n del Poder 
Revista Tareas, Panama, 

1967. Pag. 28. 

(14) En 1941 el Dr. Arnulfo Arias Madrid, presidente 
constitucional, es derrocado y asume 

Repdblica Ricardo Adolfo De la Guardia, a partir del 9 de
 
octubre, Al dia siguiente Panami declara la guerra a Jap6n y el
 
12 a Alemania e Italia. Las protestas contra la Constituci6n del
 
41 se da en los circulos politicos adversos al Dr. Arias, hasta
 
alcanzar su derogatoria.
 

(15) Algunos de los puntos acordados en el mismo fueron:
 
aumento de la anualidad del Canal, igualdad bisica de salarios,
 
reversi6n a la Repdblica de Panama de tierras y edificios en las
 
ciudades de Panami y Col6n, renuncia de los Estados Unidos de su
 
control sobre la comunicaci6n terrestre desde y hacia el interior
 
del pais, eliminaci6n del control. sanitario de las ciudades de
 
Panami y Col6n, limitaciones y restricciones de las actividades
 
comerciales y productivas de los Estados Unidos, extensi6n del
 
sistema tributario panamefio a todos los residentes en Panami que
 
trabajaban en la Zona del Canal.
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(16) Gasteazoro, Carlos Manuel y otros. La Historia de Panami
 
en sus textos. Panami, EUPAN, 1980. Vol. II, pag. 323.
 

(17) JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. Centro de Investigaci6n
 
Juridica, Universidad de Panama. Tomo II, Panama, 1979, pags.
 
248-249. Fallo 9/69.
 

f18) Ver Informe sobre la situaci6n de los Derechos Humanos en
 
Panama. Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. OEA/ser.
 
L/V/11,44 doc, 38 rev. 1, 22 de junio de 1978 Washington,D.C.
 

estableciendo sanciones segfn
 

(19) Ibid, pag. 110. 

(20) Ibid, 

(21) Dichos decretos, estableclan entre otras cosas, el delito 
de subversi5n del orden pfiblico, 

distintas clases de infracciones, disponiendo ademas que las
 
autoridades del Ejecutivo serilan las encargadas de dictar
 
sentencia.
 

(22) Constituci6n de la Repdblica de Panama de 1972, articulo
 
277.
 

(23) Este metodo de reforma constitucional no estaba previsto
 
en la Constituci6n de 1972 y esto ocasiona un recurso de
 
inconstitucionalidad, rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
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II. EL SISTEMA DE JUSTICIA
 

A. Organizaci6n politico-administrativa del Estado
 

La organizaci6n politico-administrativa del Estado panamefo,

comprende tres niveles: nacional, provincial y municipal.
 

Entre las entidades de alcance nacional que tienen
 
jurisdicci6n y competencia en toda la Republica, se pueden
 
sefialar las siguientes:
 

Del Organo Legislativo: La Asamblea Nacional
 
Del Organo Judicial: La Corte Suprema de Justicia y la
 

Procuraduria de la Naci6n.
 
Del Organo Ejecutivo: Los doce ministerios siguientes:
 

Presidencia, Planificaci6n y Politica Econ6mica, Hacienda y

Tesoro, Comercio e Industria, Desarrollo Agropecuario, Relaciones
 
Exteriores, Gobierno y Justicia, Obras Publicas, Educaci6n,
 
Salud, Trabajo y Bienestar Social, y Vivienda.
 

Tambi~n se incluyen coma dependencias del Ejecutivo y con
 
funciones en todo el territorio nacional, las cuarenta (40)

instituciones aut6nomas descentralizadas, entre !as que se
 
encuentran la Universidad de Panama, la Universidad Tecnol6gica
 
de Panami y la Caja de Seguro Social.
 

En el segundo nivel de goLierno y de estructuraci6n
 
administrativa, con jurisdicci6n dentro del territorio de cada
 
una de las nueve Provincias, encontramos las Gobernaciones y

los Concejos Provinciales como parte del Ejecutivo y los Juzgados

de Circuito y Fiscalias dentro del engranaje del Organo Judicial.
 

A un tercer nivel se encuentran las entidades que tienen
 
funciones de alcance dentro de cada uno de los sesenta y cinco
 
Distritos en los que se divide el pais. Dependientes del
 
Poder Ejecutivo encontramos las Alcaldias y los Concejos

Municipales, con funciones principalmente administrativas; y como
 
dependencias de Organo Judicial tenemos los Juzgados Municipales
 
y las Personerias.
 

Cabe sefialar, ademis, que al tenor del articulo 5a. de la
 
Constituci6n Politica de la Rep(iblica, los distritos se dividen
 
en corregimientos. En la actualidad existen quinientos cinco
 
corregimientos en cuyo territorio se imparte justicia

administrativa par media de las Corregidurias que tienen
 
competencia en asuntos policiales, civiles, y conocen de las
 
faltas y contravenciones cometidas en su circunscripci6n
 
territorial (v~ase el Organigrama No.1).
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OR6ANI6RAHA No. I
 

ORGANIZACION POLITICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PANAMENO
 

PODER
 
PUBLICO a
 

(PUEBLO) 1
 

ORGANO ORGANO : I ORGANO 1
 
1LEGISLATIVO 1 EJECUTIVO 1 1 JUDICIAL 1
 

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


NIVEL ASAMBLEA 1 a1 I ENTIDADES I CORTE a a PROCURADURIA 1
 
SUPREMA 


a a a IDEJUSTICIAB I LA NACION 1
 

NACIONAL 1LEGISLATIYA 1 1 MINISTERIOS I 1AUTONOMAS I S I GENERAL DE 1
 

NIVEL GOBERNACIONES I 1JUZGADOS DE i I FISCALIAS BE 1
 
PROVINCIAL 1 CIRCUITO 1 1 CIRCUITO
 

NIVEL 	 ALCALDIAS 1 1 JUZGADOS I I PERSONERIAB- ""
 
MUNICIPAL • a 	 a HUNICIPALES a I I
 

1 CORREGIDURIAS I
 
a a 
a a 

FUENTE: 	 Manual do Organizacion del 6obierno de Panama, 
Constitucion Politica do 1&Republica. 
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B. 	Marco conceptual general y descripci6n funcional
 

del sistema de administraci6n de justicia en Panama
 

1. 	Marco conceptual general
 

1.1. Concepto de administraci6n de justicia
 

TradicionaL.ente el concepto de adiinistraci6n de justicia
 
remite a la instituci6n del Poder Judicial, enmarcindose en la
 
clisica tripartici6n de poderes del Estado. Sin embargo, 
formalmente no existe en Panami un ente denominado 
"Administraci6n de Justicia". Esta comprende mis bien un 
conjunto de normas, instituciones, personas y procesos, formales
 
e informales, ordinarios y especiales, que se utilizan para
 
resolver conflictos individuales y colectivos.
 

La Constituci6n Polftica contiene un titulo (VII) denominado
 
Administraci6n de Justicia que comprende dos capitulos dedicados
 
al Organo Judicial y al Ministerio Pdblico. Puede decirse
 
entonces que desde un punto de vista restringido, es al Organo
 
Judicial a quien le corresponde ejercer la potestad
 
jurisdiccional, por medio de sus componentes, qua segdn el
 
articulo 199 de la Constituci6n son la Corte Suprema de Justicia,
 
los Tribunales y los Juazgados que la ley establezca.
 

Sin embargo, otras normas amplian notablemente el imbito del
 
concepto de Administraci6n de Justicia, como por ejemplo el
 
articulo 1 del Libro 1 del C6digo Judicial (segdn su modificaci6n
 
en 1959), que se transcribe a continuaci6n:
 

"La administraci6n de justicia se ejerce de
 
una manera permanente por la Corte Suprema de
 
Justicia, los Tribunales Superiores de
 
Justicia, los Jueces de Circuito, los Jueces
 
Municipales, el Tribunal Tutelar de Menores,
 
los Tribunales de Trabajo y cualquier otra
 
entidad que hubiere de crearse en
 
concordancia con las necesidades y con los
 
Tratados publicos. Tambi~n se ejerce en
 
casos especiales por la Asamblea Nacional y
 
por personas particulares que, ya en calidad
 
de jurados, arbitradores o irbitros o por
 
raz6n de cualesquiera otros cargos de esta
 
rtisma naturaleza suelen participar en las
 
funciones judiciales, sin que el ejercicio de
 
ellas incluya en el Organo Judicial a tales
 
entidades, ni a los empleados que la
 
componen, ni a los citados particulares. En
 
lo administrativo la justicia se ejerce
 
tambi~n por los fDmcionarios a quienes la ley
 
atribuye esa facultad, pero por ello tampoco
 
habria de considerirseles comprendidos en el
 
Organo Judicial. Los Agentes del Ministerio
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Pdblico participan de la administraci6n de
 
justicia como funcionarios de instrucci6n y
 
en su calidad de representantes de los
 
intereses nacionales y municipales en los
 
casos que sefiala la ley." El articulo lo. de
 
la Ley la. de 1959, ha sido adicionado en
 
virtud de lo dispuesto por el articulo 7 de
 
la Ley 59 de 1959, que establece que: "De
 
conformidad con lo dispuesto en el articulo
 
lo. del Libro lo. del C6digo Judicial,
 
subrogado por la Ley la. de 1959, la
 
Administraci6n de Justicia se ejerce tambi6n
 
de manera permanente por el Tribunal
 
Electoral."
 

1.2. Estructura General del Sistema Formal
 

Como puede deducirse del transcrito articulo, el sistema
 
panamefo de administraci6n de justicia se compone de dos
 
subsistemas paralelos, uno de resorte judicial y otro de resorte
 
administrativo. Se puede hablar asi de la administraci6n de
 
justicia ordinaria, que seria, para efectos de este estudio, la
 
funci6n jurisdiccional que cumple el Organc Judicial, con la
 
colaboraci6n del Ministerio Publico, y la administraci6n
 
extraordinaria, que denominaria la ftnci6n jurisdiccional

ejercida por autoridades pdblicas diversas, que en su mayor parte

estin adscritas al Poder Ejecutivo.
 

La Administraci6n de Justicia ordinaria com-,rende asi la
 
Jurisdicci6n Civil, la Penal, la Contecioso-Administrativa y la
 
Constitucional.
 

Formando parte de la Administraci6n de Justicia
 
extraordinaria tenemos la Jurisdicci6n Administrativa (Art. 17
 
C. Pol), la Jurisdicci6n de Menores, la Agraria (Art. 124), la
 
Electoral (Art. 136), las funciones judiciales de la Asamblea
 
Legislativa (Art. 154), y las especiples atribuciones de
 
contenido jurisdiccional que ejerce el Poder Ejecutivo, como
 
decretar de indultos por delitos politicos, rebajar penas y

conceder libertad condiciona] a los reos de delitos comunes
 
(Ordinal 12 del Art. 179 de la Constituci6n) y en materia de
 
extradici6n (Ley 44 de 1930)..
 

1.3. Caracteristicas del sistema formal
 

En primer lugar puede hablarse de un sistema de naturaleza
 
reglada, lo cual significa qpie lap inicas normas procesales son
 
la Constituci6n y la Ley, y a ellas ha de apegarse cualquier
 
proceso, quedando prohibidas incluso las actuaciones no
 
contempladas en dichas normas. Otras fuentes como la costumbre,
 
la doctrina y la jurisprudencia no son sino elementos
 
referenciales a la hora de aplicar una ley, pero en nin'un
 
momento normas procesales.
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Tambi6n puede hablarse de la naturaleza teleol6gica del
 
proceso, en el sentido de que 6ste persigue un fin, cual es el
 
reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial
 
(Art. 212 de la Constituci6n).
 

Se habla de que la administraci6n de justicia tiene
 
naturaleza publica desde que su ejercicio es una tipica funci6n
 
publica. Sin embargc, este principio puede verse afectado
 
excepcionalmente cuando la administraci6n de justicia es ejercida
 
por particulares, como es el caso de los jurados o las personas
 
que intervienen en el sistera de decisi6n arbitral, segdn 1o
 
indica el artilculo lo. de la ,ey 61 de 1959, con fundamento en
 
normas constitucionales. El articulo 215 de 
la Constituci6n
 
autoriza el juicio por jurados, y delega en una futura ley la
 
decisi6n de los casos que deberin resolverse de esta forma.
 
Tambi~n a nivel constitucional (art. 195, ordinal 4) se reconoce
 
la instituci6n del arbitraje al asignar al Consejo de Gabinete la
 
funci6n de acordar, con el Presidente de la Republica, que 6ste
 
pueda transigir o someter a arbitraje los asuntos litigiosos en
 
que el Estado sea parte, con la aprobaci6n del Procurador General
 
de la Naci6n.
 

El articulo 198 de la Constituci6n establece el caricter
 
gratuito de la administraci6n de justicia, asi como su naturaleza
 
expedita e ininterrumpida. Esta caracteristica tiene 
como
 
consecuencia el escalonamiento de las vacaciones de los
 
funcionarios judiciales a efecto de que no se suspenda nunca 
la
 
administraci6n de just icia. Con respecto a lo expedito, se trata
 
mis bien de una norma programitica que tiende a que los procesos
 
se resuelvan con rapidez.
 

Puede sefialarse asimismo que la administraci6n de justicia

es, al menos .n principio, de naturaleza independiente pero a la
 
vez jerirquica. Esto quiere decir que un juez s6lo debe
 
obediencia a la Constituci6n y a las leyes, pero que tambi6n debe
 
acatar 
las decisiones que ui superior jerirquico tome por sobre 
las suyas. En este sentido el sistema es autolimitativo, pues
prescribe garantias y normas que deliimitan el marco de acci6n de 
los funcionarios encargados de administrar justicia. 

2. Descripci6n funcional
 

2.1. Subsistema ordinario
 

2.1.1. Penal
 

Las personas que intervienen en el proceso penal son el
 
Organo Judicial. el Ministerio Pdblico, el acusador particular,

el denunciante, el procesado y el abogado defensor.
 

La competencia jurisdiccional corresponde a los Tribunales
 
de Justicia que forman parte del Organo Judicial: la Corte
 
Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito
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Judicial, los Jueces de Circuito y los Jueces Municipales. Como 
expresa el articulo lo. del C6digo Judicial, los Agentes del 
Ministerio Publico participan de la administraci6n de justicia
penal como funcionarios de instrucci6n. El Ministerio Publico 
tiene por mandato constitucional la funci6n publica de perseguir
los delitos, de conformidad con lo dispuesto en el pirrafo 4 del 
artlculo 217 de la Constituci6n. Dichas funciones son ejercidas 
por el Procurador General de la Naci6n, los Fiscales Superiores
de Distrito Judicial, los Fiscales de Circuito y los Personeros
 
Municipales.
 

2.1.2. Civil
 

La administraci6n de justicia civil esti regulada en los
 

Libro II del C6digo Judicial. 


articulos 283 y siguientes, del Libro II del C6digo Judicial, 
su objeto es la soluci6n de los conflictos y la declaraci6n 

y 
de 

los derechos derivados de la ley sustantiva privada, civil y 
comercial. 

El proceso civil ordinario esti regulado en el Titulo V de 
El mismo se encuentra estructurado
 

en dos instancias, y se clasifica en atenci6n a la materia y a la
 
menor o mayor cuantia del objeto procesal.
 

Los juicios ordinarios de menor cuantia son aquellos que

tienen una controversia de un valor menor de quinientos balboas,
 
y sobre 6stos conocen los Jueces Municipales, mientras que los de
 
mayor cuantia sobrepasan los quinientos balboas y son de
 
competencia de los Jueces de Circuito.
 

Los juicios sumarios establecidos por los articulos 1947 y

siguientes del C6digo Judicial se caracterizan por ser procesos

abreviados, que se rigen por los principios comunes del
 
procedimiento civil.
 

Los procesos especiales son aquellos que se someten a una
 
tramitaci6n especial, y se encuentran clasificados en atenci6n a
 
los distintos libros del C6digo Civil. Los mismos tienen un
 
procedimiento sumario, regido en general por las reglas del
 
Titulo I del Libro II del C6digo Judicial.
 

2.1.3. Constitucional
 

La jurisdicci6n constitucional comprende los procesos de
 
inconstitucionalidad, el amparo de garantias constitucionales y

el hibeas corpus.
 

La norma fundamental en materia del recurso de
 
inconstitucionalidad 1o es el articulo 203 de la Constituci6n, el
 
cual encomienda al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el
 
conocimiento y decisi6n, con audiencia del Procurador General de
 
la Naci6n o del Procurador de la Administraci6n, de la
 
inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos,
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resoluciones y demis actos que par razones de fondo a de forma
 
impugne ante ella cualquier persona. El procedimiento se
 
encuentra en la Ley No. 46 de 27 de noviembre de 1956, sabre
 
Instituciones de Garantia, 
y en la Ley No. 47 de 24 de noviembre
 
de 1956, par la cual se reforma el Titulo IV de la Ley 61 de
 
1946.
 

Los tribunales ordinarios ante los cuales las partes

advierten la inconstitucionalidad de una norma someterin al Plena
 
de la Corte el conocimiento de la advertencia, si bien el propio

tribunal ordinario puede formular la consulta par iniciativa
 
propia.
 

Los fallos dictados par el Pleno de la Corte Suprema de
 
Justicia son finales, definitivos y obligatorios.
 

El amparo de garantias constitucionales se encuentra

regulado par el artlculo 50 de la Constituci6n y par la Ley 46 de
 
1956. Corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la
 
competencia cuando s trate de actos que procedan de autoridades
 
nacionales; a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
 
cuando los actos impugnados procedan de funcionarios con
 
jurisdicci6n provincial, y a los Juzgados de Circuito cuando los
 
actos emanaren de funcionarios con jurisdicci6n en un Distrito a
 
parte de 61.
 

El hibeas corpus se encuentra regulado par el artilculo 23 de 
la Constituci6n y par la Ley 46 de 1956. 

Par tratarse de un recurso cuyo obJeto es garantizar la 
libertad de las personas ilegalmente detenidas, la parte procesal 
par excelencia es la persona detenida, quien demanda su libertad, 
y es demandada a acusada coma parte par el funcionario que haya
ordenado su detenci6n. El procedimiento se inicia cuando la 
persona agraviada a cualquiera otra sin necesidad de poder,
presenta el recurso, el cual podri ser interpuesto verbalmente, 
par tel~grafo a par escrito. 

2.1.4. Contencioso Administrativo
 

El conocimiento de la jurisdicci6n contenciosa

administrativa corresponde par mandato del articulo 203 de la
 
Constituci6n a la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Tercera de
 
10 Contencioso - Administrativo esti conformada par tres

magistrados. La materia esti regulada par las Leyes 47 de 1956,

135 de 1943 y 33 de 1946.
 

La parte demandante es la persona que se considera lesionada
 
en sus derechos, quien deberi actuar mediante abogado. Dicha
 
parte es la entidad que dict6 el auto impugnado, representada par

el Procurador de la Administraci6n. Cualquier persona que tenga

inter6s directo en los resultados del juicio puede participar
 
coma tercero coadyuvante.
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2.2. Subsistema especial 

2.2.1. Administrativo de policla 

Esta secci6n se veri con mis detalles en la secci6n 6. 

2.2.2. Agrario 

el 
La jurisdicci6n agraria ha sido expresamente establecida 
articulo 124 de la Constituci6n Politica de la Repdblica, 

en 
el 

cual sefiala que: "Se establece la jurisdicci6n agraria y la ley

determinari la organizaci6n y funcionamiento de sus tribunales."
 

El articulo 14 del C6digo Agrario, aprobado mediante Ley 37
 
de 21 de setiembre de 1962, establece que las relaciones
 
jurldicas de los trabajadores agrarios con las empresas agricolas
 
o de explotaci6n pecuaria y las que se produzcan con patronos

independientes, se regirin de acuerdo con las normas del C6digo

de Trabajo.
 

El Decreto No. 81 de setiembre de 1973, sejiala con respecto
 
a la estructura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que

habri en cada Direcci6n Regional un departamento encargado de
 
todo lo relativo a la adjudicaci6n de tierras y lo referente a la
 
soluci6n de los conflictos agrarios. Los funcionarios de dicho
 
departamento actuarin como sustanciadores y adoptarin bajo la
 
Direcci6n Regional respectiva todas las decisiones de mero
 
trimite. Sustanciado el negocio, deberin enviar el expediente a
 
la Direcci6n Nacional de Reforma Agraria para que 6sta adopte la
 
decisi6n final, que puede ser recurrida ante ese despacho o en
 
apelaci6n ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario.
 

Por su parte, las controversias relativas al uso y

explotaci6n de tierras nacionales, ya sean baldias a
 
patrimoniales, y los conflictos que surjan entre propietarios y

precaristas de tierras privadas, serin sustanciadas a nivel
 
regional, bajo la inmediata responsabilidad del Director de la
 
regi6n respectiva, quien esti autorizado para emitir las
 
resoluciones de mera tramitaci6n y la adopci6n de todas las
 
medidas que deban tomarse con urgencia para evitar situaciones
 
perjudiciales para las partes o rara el pfblico en general. Una
 
vez sustanciado el negocio, se remitiri a la Direcci6n Nacional
 
de Reforma Agraria a fin de que 6sta adopte la decisi6n final,
 
la cual puede ser recurrida ante ese Despacho, o en apelaci6n
 
ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario.
 

El Director Nacional de Reforma Agraria puede ser investido
 
de Jurisdicci6n coactiva pOr delegaci6n del Ministro de
 
Desarrollo Agropecuario, para cobrar las deudas que los
 
particulares mantengan con el Fisco en raz6n de criditos o
 
actividades relacionadas con el sector agropecuario.
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2.2.3. Coactivo
 

La jurisdicci6n coactiva es una instancia en la cual se
 
cobran rentas pdblicas nacionales o municipales mediante juicio

ejecutivo.
 

Los tribunales que ejercen la jurisdicci6n coactiva son
 
todas aquellas entidades juridicas o servidores publicos a los
 
que la ley adscriba tal potestad jurisdiccional. El juicio

ejecutivo por jurisdicci6n coactiva se encuentra reglamentado en
 
los articulos 1277 y siguientes del C6digo Judicial (Libro II,
 
Capitulo III).
 

Por su parte, la Ley 39 de 17 de noviembre de 1954,

establece que el Tribunal de 1o Contencioso-administrativo (hoy

Sala Tercera de la Corte Suprema), conoceri de las apelaciones,

excepciones, tercerias o de cualquier incidente en los juicios
 
por jurisdicci6n coactiva.
 

Entre las instituciones del Estado a las cuales la ley
 
otorga la jurisdicci6n coactiva, se encuentran el Banco Nacional
 
de Panama, la Caja de Ahorros, la Caja de Seguro Social, la
 
Direcci6n de Aeroniutica Civil, el Director General de Ingresos y

los Directores Provinciales, los Municipios, el Instituto de
 
Seguro Agropecuario, la Autoridad Portuaria Nacional, el
 
Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Instituto Panamefio de
 
Turismo, el Banco Hipotecario Nacional, el Banco de Desarrollo
 
Agropecuario, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el
 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el
 
Instituto de Recursos Hidriulicos y Electrificaci6n.
 

La jurisdicci6n coactiva es una jurisdicci6n especial creada
 
mediante una ley que carece de fundamento constitucional. En la
 
jurisdicci6n coactiva se produce el fen6meno especial de ser juez
 
en el proceso y tener derecho como parte ejecutante. Todo titulo
 
ejecutivo en favor del Estado o entidades pdblicas es susceptible

de ser cobrado por jurisdicci6n coactiva. Rige el principio de
 
la indelegabilidad salvo lo dispuesto en leyes especiales.
 

Intervienen en el proceso el funcionario administrativo,
 
al cual nuestra legislaci6n coloca en la especial situaci6n de
 
ejercer la acci6n como ejecutante, y el sujeto demandado o
 
ejecutado que es la persona jurldica o natural obligada.
 

El procedimiento es el mismo que establece el C6digo

Judicial para la jurisdicci6n civil en materia de Juicios
 
ejecutivos comunes, cuando dichas disposiciones no sean
 
incompatibles con las normas especiales de la jurisdicci6n

coactiva contenidas en los articulos 1277 a 1286 del C6digo
 
Judicial.
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2.2.4. Arbitral
 

La llamada Justicia Arbitral es una jurisdicci6n especial en
 
la forma que indica el articulo lo. de la Ley 61 de 1946, y su
 
regulaci6n en Panami debe encontrarse en los articulos 1727 a
 
1765 del C6digo Judicial, en la Ley 15 de 1928 que ratific6 el
 
C6digo de Derecho Internacional Privado (C6digo de Bustamante), y
 
en la Ley 11 de 1975 que ratific6 la Convenci6n Interamericana
 
sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convenci6n de Panami).
 

Se trata, como se ha indicado, de una forma de solucionar
 
los conflictos de naturaleza privada, autorizada par la ley. Los
 
contratantes deben manifestar su voluntad de renunciar a la
 
jurisdicci6n ordinaria y someter expresamente las controversias a
 
las decisiones arbitrales, ya sea mediante cliusula arbitral a
 
compromisoria a mediante contrato compromisorio.
 

Los irbitros a arbitradores mediante providencia declaran 
instalado el Tribunal Arbitral en la fecha convenida par las 
partes. Si el asunto se hubiere iniciado en los tribunales 
ordinarios, las partes y el Presidente del Tribunal deben 
solicitar el respectivo expediente. El Presidente dirige el 
debate y regula los gastos procesales. Conforme establece el 
articulo 1737, el primero de los irbitros a arbitradores que 
exprese el documento ser el Presidente del Tribunal Arbitral. 

2.2.5. Electoral
 

La jurisdicci6n electoral tiene como fundamento la propia
 
Constituci6n Politica de la Repfiblica, cuyo articulo 136
 
establece que:
 

"Con el objeto de garantizar la libertad, 
honradez y eficacia del sufragio popular, 
establ~cese un Tribunal Aut6nomo. Se le 
reconoce personeria juridica, patrimonio
propio y derecho de administrarlo. 
Interpretari y aplicari privativamente la Ley 
Electoral, dirigiri, vigilari y fiscalizari 
la inscripci6n de hechos vitales, 
defunciones, naturalizaci6n y demis hechos y 
actos juridicos relacionadas con el estado 
civil de las personas, la expedici6n de la 
c6dula de identidad personal y las fases del 
proceso electoral. El Tribunal tendri 
jurisdicci6n en toda la Repdblica y se 
compondri de tres magistrados que re~inan los 
mismos requisitos que se exigen para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
los cuales serin designados para un periodo 
de diez ajios, asi: uno par el Organo 
Legislativo, otro par el Organo Ejecutivo y 
el tercero par la Corte Suprema de Justicia, 
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entre personas que no formen parte de la
 
autoridad nominadora. Para cada principal se
 
nombrarin en la misma forma dos suplentes,
 
quienes no podrin ser funcionarios del
 
Tribunal Electoral. Los Magistrados del
 
Tribunal Electoral son responsables ante la
 
Corte Suprema de Justicia por las faltas o
 
delitos cometidos en el servicio de sus
 
funciones y les son aplicables los articulos
 
202, 205, 207, 208, 209 y 213 con las
 
sanciones que determina la ley."
 

En la forma que establece el pirrafo final del articulo 137
 
de la Constituci6n, las decisiones del Tribunal Electoral
 
6nicamente son recurribles ante 6l mismo y una vez cumplidos los
 
trimites de la ley, serin definitivas, irrevocables y

obligatorias, con excepci6n del recurso de inconstitucionalidad.
 

Por su parte, el articulo 138 de la Constituci6n crea la
 
Fiscalia Electoral como una agencia de instrucci6n independiente
 
y coadyuvante del Tribunal Electoral, y le asigna las funciones
 
de salvaguardar los derechos politicos de los ciudadanos, de
 
vigilar la conducta oficial de los funcionarios piblicos en 1o
 
que respecta a los derechos y deberes politicos electorales, de
 
perseguir los delitos y contravenciones electorales y de ejercer

las demis funciones que le sefiale la ley.
 

El C6digo Electoral fue adoptado mediante Ley 11 de 10 de
 
agosto de 1983. El Tribunal Electoral conoceri privativamente

de todos los procesos y reclamaciones electorales, salvo en los
 
casos en que la Constituci6n Nacional, el C6digo Electoral o las
 
leyes especiales dispongan expresamente 1o contrario. Los
 
Directores Provinciales y Comarcales de Organizaci6n Electoral
 
conocerin de las controversias e impugnaciones a que se refiere
 
el Capitulo Quinto del Titulo VI del C6digo Electoral.
 

El Tribunal Electoral es competente para conocer de los
 
delitos y faltas electorales y para imponer las sanciones
 
especiales en asuntos electorales que no est~n atribuidas a otra
 
autoridad. El Tribunal Electoral podri comisionar a los Jueces
 
de Circuito o Municipales de 1o Penal, al Secretario General, al
 
Director de Asesoria Legal o a un funcionario de esta Direcci6n,
 
a los Directores Provinciales y a los Registradores Electorales
 
Distritoriales, para la prictica de determinadas diligencias. La
 
Fiscalia Electoral podri comisionar a los Fiscales de Circuito y
 
a los Personeros Municipales para la practica de determinadas
 
diligencias.
 

2.2.6. Fiscal
 

La normativa fiscal esti contenida en las disposiciones del
 
C6digo Fiscal y de las 1eyes especiales. En la forma que

establece el articulo 1191 del C6digo Fiscal, son competentes
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para tramitar solicitudes o recursos los organismos a
 
funcionarios del Ministerio de Hacienda y Tesoro, designados al
 
efecto pOr las respectivas disposiciones legales. En el caso de
 
que no exista disposici6n legal que designe con exactitud el
 
organismo o funcionario competente para tramitar y resolver
 
determinada solicitud o recurso, la designaci6n la hari el
 
Ministro de Hacienda y Tesoro, tomando en consideraci6n la
 
naturaleza del asunto, facultad que el Ministro puede delegar en
 
el Viceministro.
 

La Direcci6n General de Ingrcsos es la oficina encargada de
 
la administraci6n de los ingresos nacionales, que opera como
 
dependencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro. De conformidad
 
con lo establecido por el Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de
 
1970, la Direcci6n General de Ingresos tiene entre sus funciones
 
las de reconocer, recaudar y fiscalizar las rentas, servicios,
 
derechos, impuestos, tasas y demas tributos fiscales
 
comprendidos en la Direcci6n Activa del Tesoro Nacional, asi como
 
la prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de los fraudes o
 
infracciones a las leyes fiscales en toda la Repfiblica.
 

La Direcci6n General de Aduanas, creada mediante la Ley 16
 
de 1979, es el organismo encargado de los programas y de la
 
ejecuci6n de las normas relativas a la administraci6n y

fiscalizaci6n de los tributos aduaneros, y constituye el ente
 
responsable de la administraci6n, reconocimiento, control y

fiscalizaci6n de los tributas aduaneros, asi como de la
 
prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de los fraudes o infracciones
 
a las leyes aduaneras en toda la Repdblica.
 

La Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 instituy6 el Tribunal
 
Penal Tributario que conoceri y decidiri como organismo de
 
segunda instancia de las apelaciones que se interpongan en los
 
negocios relativos a los delitos de contrabando y defraudaci6n
 
aduanera y de las apelaciones que se surtan en los negocios

penales fiscales. Como sefiala el articulo 79 de la Ley 30 de
 
1984, mientras no se instale el Tribunal Penal Tributario,
 
continuarin conociendo de los ilicitos penales aduaneros y

fiscales tributarios en segunda instancia, la Comisi6n de
 
Apelaciones Aduaneras y la Comisi6n de Apelaciones del Ministerio
 
de Hacienda y Tesoro, respectivamente. El articulo 81 de la Ley

30 de 1984 cre6 la Comisi6n de Apelaciones Aduaneras y su
 
reglamento interno fue aprobado mediante Resoluci6n No. 70-04-00
 
de enero de 1985.
 

2.2.7. 	 Especiales atribuciones jurisdiccionales del Poder
 
Ejecutivo
 

Corresponde al Presidente de la Rep~iblica ejercer especiales

atribuciones Jurisdiccionales con la participaci6n del Ministro
 
respectivo, que en estos casos 1o sera el Ministro de Gobierno y

Justicia, integrando asi una actuaci6n propia del llamado "Poder
 
Ejecutivo".
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En la forma que establece el numeral 12 del articulo 179 de
 
la Constituci6n Politica de la Repdblica, son atribuciones que

ejerce el Presidente de la Repdblica con la participaci6n del
 
Ministro respectivo, "decretar indultos por delitos politicos,

rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de
 
delitos comunes". Por su parte, el articulo 2 de la Ley No. 44
 
de 22 de noviembre de 1930, establece que: "'La facultad de
 
conceder o negar la extradici6n corresponde al Poder Ejecutivo".

En materia de extradici6n, los tratados publicos prevalecen sobre
 
la ley interna, pero a falta de tratados, los principios que

sujetan la materia de extradici6n son los contenidos en la
 
referida Ley 44 de 1930.
 

2.2.8. Funciones Judiciales de la Asamblea Legislativa
 

De conformidad con 1o establecido en el articulo 154 de la
 
Constituci6n Politica de la Repdblica, son funciones judiciales

de la Asamblea Legislativa, las siguientes: 1) Conocer de las
 
acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de
 
la Republica y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
 
juzgarlos, si a ello hubiere lugar, por actos ejecutados en el
 
ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento
 
del poder publico o violatorio de la Constituci6n a las Leyes; y

2) Conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten
 
contra los miembros de la Asamblea Legislativa y determinar si
 
hay lugar a formaci6n de causa, caso en el cual autorizari el
 
enjuiciamiento del Legislador de que se trate por el delito que

especificamente se le impute.
 

El enjuiciamiento de los Magistrados de la Corte Suprema de
 
Justicia puede ser por cualquier delito, pues no hay reserva en
 
la Constituci6n a este respecto.
 

Con anterioridad al Acto Constitucional de 1983, las
 
funciones judiciales de la Asamblea se encontraban delimitadas en
 
forma expresa por el articulo 142 de la Constituci6n de 1972, que

establecia 1o siguiente: "Las acusaciones o denuncias contra el
 
Presidente y Vicepresidente de la Repdblica, los Magistrados de
 
la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Naci6n,

el Comandante Primer Jefe de la Guardia Nacional y el Procurador
 
de la Administraci6n, competirin a una Comisi6n Judicial
 
integrada pOr la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de
 
Representantes de Corregimientos y por tres Representantes de
 
caa Provincia y uno pOr la Comazca de San Blas, elegidos pOr el
 
pleno, quienes los juzgarin, si hubiere m~rito para ello, por
 
actos violatorios de la Constituci6n y de las leyes ejecutadas en
 
el ejercicio de sus funciones. L& ley estableceri el
 
procedimiento y las penas aplicables." El dnico precedente

judicial relativo a la aplicaci6n de esta norma, lo constituye el
 
proceso seguido al que fuera Procurador General de la Naci6n,
 
Lic. Olmedo Miranda, por los supuestos delitos de soborno y
 
usurpaci6n de funciones pdblicas.
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Corresponde a la Asamblea Legislativa en ejercicio de las
 
funciones judiciales establecidas pOr el articulo 154 de la
 
Constituci6n, en la forma que se ha expresado, conocer de las
 
denuncias o acusaciones que se presenten contra los miembros de
 
la Asamblea Legislativa y determinar si hay lugar a seguimiento
 
de causa, en cuyo caso autorizari el enjuiciamiento del
 
legislador de que se trate pOr el delito que especificamente se
 
le impute.
 

En el enjuiciamiento del Presidente de la Repdblica y de los
 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la iniciaci6n del
 
proceso debe tener lugar mediante acusaci6n o denuncia, 1o que

excluye una investigaci6n de oficio. Las etapas procesales son
 
dos: conocimiento, que es la investigaci6n sumarial, y el
 
enjuiciamiento propiamente tal o etapa plenaria. El proceso
 
tiende a decretar la inocencia o culpabilidad y en este caso a
 
imponer la sanci6n mediante el acto procesal de la sentencia.
 

En el caso de los legisladores, el inicio del proceso tiene
 
lugar, de igual modo, mediante acusaci6n o denuncia, lo que

excluye la investigaci6n de oficio. Contrario a ic que ocurre en
 
el enjuicLamiento del Presidente de la Repdblica y de los
 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la funci6n judicial
 
de la Asamblea Legislativa se desenvuelve en una sola fase de
 
conocimiento que concluye en la resoluci6n judicial que determine
 
si hay o no lugar a formaci6n de causa, y de haber lugar a la
 
misma, en dicha resoluci6n se autorizari el enjuiciamiento del
 
legislador de que se trate por el delito que especificamente se
 
le impute, el cual seri de conocimiento de la jurisdicci6n
 
ordinaria.
 

En la forma que establece el articulo 42 de la Ley 49 de 4
 
de diciembre de 1984, por la cual se aprueba el Reglamento

Orginico del Regimen interno de la Asamblea Legislativa,
 
publicada en la Gaceta Oficial No. 20,198 de 5 de diciembre de
 
1984, y tal como textualmente indica el numeral 8 del sefialado
 
precepto, corresponde a la "Comisi6n de Credenciales, Justicia
 
Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales", emitir conceptos al
 
pleno de la Asamblea acerca de la denuncia y acusaciones que se
 
presenten en contra del Presidente de la Republica, los
 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Miembros de la
 
Asamblea Legislativa.
 

2.2.9. Laboral
 

El articulo 17 de la Constituci6n establece que todas las
 
controversias que originen las relaciones entre el capital y el
 
trabajo quedan sometidas a la jurisdicci6n del trabajo. La
 
administraci6n de justicia laboral se rige por normas
 
constitucionales. Las normas procesales se encuentran en el
 
C6digo de Trabajo, en las leyes especiales y en las convenciones,
 
acuerdos y tratados internacionales ratificados mediante Ley de
 
la Republica.
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Conforme establece la Ley 40 de 1975, la jurisdicci6n
 
especial de trabajo la ejerc&n de modo permanente los Juzgados

Seccionales de Trabajo, que conocen en primera instancia, dentro
 
de sus respectivas jurisdicciones, de todas las controversias que

surjan del contrato o de la relaci6n de trabajo, que no sean de
 
competencia de las Juntas de Conciliaciin y Decisi6n, asi como de
 
todas las demandas que se interpongan para obtener la disoluci6n
 
de las organizaciones suciales, de los juzgamientos por faltas
 
cometidas contra las leyes de trabajo o previsi6n social, con
 
facultad de aplicar las sanciones correspondientes. Las Juntas
 
de Conciliaci6n y Decisi6n, son tripartitas y se integran con
 
dos representantes legos, uno por los trabajadores, uno por los
 
empleadores y un representante gubernamental que es abogado. Las
 
juntas conocen de cualesquiera demandas que no excedan de mil
 
quinientos balboas, asi como de las demandas interpuestas por

trabajadores domsticos. Los Tribunales Superiores de Trabajo se
 
componen de cuatro miembros nombrados por el Presidente de la
 
Repfiblica. El Tribunal Superior elige a los jueces seccionales y
 
a sus suplentes. Conocen en grado de apelaci6n de las sentencias
 
o autos que ponen fin al proceso en asuntos en que la parte

afectada sufra un perjuicio mayor de quinientos balboas,
 
proferidos por los Juzgados Seccionales. La Sala Tercera de la
 
Corte Suprema de Justicta conace del recurso de casaci6n laboral
 
que impugn., decisiones del Tribunal Superior de Trabajo,

pronunciado en conflictos individuales y colectivos con cuantia
 
mayor de mil balboas, o relacionados con la violaci6n del fuero
 
sindical, de maternidad, de riesgos profesionales o declaratoria
 
de imputabilidad de la huelga, con independencia de la cuantia, y

cuando se decrete la disoluci6n de una organizaci6n social.
 
Conforme a la ley, estas funciones corresponderin a la Corte de
 
Casaci6n Laboral cuando este Tribunal sea creado. Como establece
 
la Ley 8 de 1982, los Tribunales Maritimos conoceran a prevenci6n
 
en las causas laborales relativas a los trabajadores alistados en
 
naves panamenas.
 

Los tipos de proceso contenidos en el C6digo de Trabajo
pueden ser clasificados jn procesos de conocimiento (com~in,
reintegro, nulidad, abreviado, especial ante las Juntas y
juzgamientos de faltas), proceso ejecutivo, proceso arbitral y 
proceso no contencioso o de jurisdicci6n voluntaria. Los
 
procesas de conocimiento tienen por fin la dilucidaci6n y

declaraci6n de un derecho, de una responsabilidad, de una
 
condena, o la constituci6n de una relaci6n jurtdica, y en el
 
mismo se debaten las pretensiones disputadas por las partes, y el
 
tribunal decide respecto de las mismas.
 

El proceso ejecutivo descansa sobre el titulo ejecutivo

judicial y extrajudicial; el proceso arbitral procede tratindose
 
de conflictos de interns o econ6micos, y los procesos no
 
contenciosos o de jurisdicci6n voluntaria no entrafnan en el
 
ejercicio de una pretensi6n de una parte frente a la otra, sino
 
el reconocimiento de derechos no contradictorios, como la huelga
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de salarios y prestaciones a los herederos de un trabajador
 

fallecido.
 

2.2.10. Maritimo
 

El Tribunal Maritimo fue creado mediante Ley No. 8 de 30 de
 
marzo de 1982, la cual establece la competencia privativa de este
 
Tribunal para conocer las causas que surjan de los actos de
 
comercio maritimo dentro del territorio nacional, el mar
 
territorial, las aguas navegables de sus rios, lagos y en las
 
aguas del Canal. El Tribunal Maritimo tiene competencia para
 
conocer de las acciones derivadas de los actos de comercio y
 
transporte maritimos ocurridos fuera del territorio cuando las
 
acciones vayan dirigidas contra la nave o su propietario y la
 
nave sea secuestrada en Panama, cuando el Tribunal haya decretado
 
el secuestro de otros bienes pertenecientes a la parte demandada,
 
se encuentre dentro de la jurisdicci6n panamefia o por raz6n de la
 
ley sustantiva panamefia resultare aplicable en virtud de un
 
contrato o de lo dispuesto por la propia ley, o porque las partes
 
se someten a la jurisdicci6n de los Tribunales Maritimos.
 

El Tribunal Maritimo es competente de manera preventiva para
 
conocer las causas laborales relativas a los trabajadores

alistados en naves de registro panamefio y son competentes para
 
conocer de las acciones civiles por dafios y perjuicios que
 
ocurran como consecuencia de un riesgo profesional causado por

dolo, culpa o negligencia imputable al empleador o a tercerc3.
 
Conoce igualmente de los conflictos en materia de contratos
 
especiales, los conflictos que surjan por riesgos, dafios y

accidentes, los conflictos derivados del seguro maritimo, de los
 
cr~ditos maritimos privilegiados y de la ejcuci6n o levantamiento
 
de secuestros dirigidos contra naves, carga a bordo, flete o su
 
combustible, decretado por un tribunal incompetente.
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C. Organos involucrados en la producci6n de normas y otros
 
aspectos relevantes del sistema de justicia
 

Si bien es cierto que las fuentes de producci6n de la ley
 
formal en Panama estin constituidas por los 6rganos creados por
 
la Constituci6n para elaborar las leyes necesarias para el
 
cumplimiento y ejercicio de las funciones del Estado, seguin el
 
procedimiento establecido, tambi~n existen leyes materiales
 
constituidas por resoluciones, decretos ejecutivos, decretos
ieyes, decretos de Gabinete, decretos legislativos, acuerdos y
 
reglamentos expedidos por el Organo Ejecutivo que tienen valor
 
legal y que son relevantes en algunos aspectos del sistema de
 
justicia (1).
 

Es importante destacar que en Panami, los Decretos-Ley
 
expedidos por el Ejecutivo (por delegaci6n expresa del
 
Legislativo) y los Decretos de Gabinete (legislaci6n
 
extraordinaria expedida por el Ejecutivo con motivo de la
 
disoluci6n de la Asamblea Nacional) tienen valor equivalente a la
 
ley. De rango inferior son los Decretos Ejecutivos, que son
 
normas reglamentarias de leyes, expedidos por el Presidente de la
 
Repdblica con el Ministro respectivo, segun la materia de que se
 
trate. En este mismo grupo figuran las resoluciones y reglamentos
 

antes de
 

expedidos por instituciones descentralizadas y los 
los Concejos Municipales. 

acuerdos de 

1. Organo Legislativo 

El Organo Legislativo esti constituido por la Asamblea 
Legislativa. Cabe anotar que la Constituci6n de 1972, 

la reforma de 1983, le otorgaba la funci6n legislativa a dos
 
corporaciones: la Asamblea de Representantes de Corregimientos y
 
el Consejo Nacional de Legislaci6n, pero ese poder se refine hoy
 
en la Asamblea Legislativa (2).
 

1.1. Funciones
 

La Constituci6n le asigna a la Asamblea Legislativa tres
 
clases de funciones (legislativas, judiciales y administrativas)
 
que estan descritas de manera taxativa en los articulos 153, 154
 
y 155. Veamos someramente las dos primeras.
 

1.1.1. Funciones legislativas
 

Entre las funciones legislativas mis importantes se pueden
 
mencionar:
 

a) 	 Expedir, modificar, reformar o derogar los C6digos
 
Nacionales;
 

b) 	 intervenir en la aprobaci6n del presupuesto del Estado;
 

c) 	 decretar amnistia por delitos politicos;
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d) 	 establecer o reformar la divisi6n politica del
 
territorio nacional;
 

e) 	 establecer los impuestos y contribuciones nacionales,
 
rentas y monopolios oficiales para atender los
 

servicios p~iblicos;
 

.aestructura de
f) 	 determinar, a propuesta del Ejecutivo, 

la 	 de
la administraci6n nacional mediante creaci6n 


Ministerios, entidades aut6nomas, empresas estatales y
 

demas establecimientos pdblicos.
 

1.1.2. Funciones de tipo politico-administrativo
 

son 	funciones de la Asamblea Nacional, las de
Tambi~n 

admitir o rechazar la renuncia del Presidente y de los
 

Vicepresidentes de la Repdblica y conceder licencia al Presidente
 

cuando 1o solicite y autorizarlo para ausentarse del territorio;
 
aprobar o rechazar los nombramientos de los Magistrados de la
 

Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Naci6n,
 

del Procurador de la Administraci6n y los demas que haga el
 

Ejecutivo, que al tenor de la Constituci6n o de la Ley requieran
 
la ratificaci6n de la Asamblea Legislativa.
 

1.1.3. Funciones judiciales
 

El articulo 154 de la Constituci6n establece como funciones
 

judiciales de la Asamblea Legislativa, las siguientes:
 

a) 	 Conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten
 
Presidente de la Republica y los Magistrados de la
contra el 


Corte Suprema de Justicia, juzgarlos, si a ello hubiere lugar,
 
por actos ejecutados en ejercicio del libre funcionamiento del
 

poder pdblico o violatorio de la Constituci6n o las Leyes.
 

b) Conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten
 
contra los miembros de la Asamblea Legislativa y determinar si
 
hay lugar a formaci6n de causa, caso en el cual autorizari el
 
enjuiciamiento del Legislador de que se trate por el delito que
 
especificamente se le impute.
 

1.2. Estructura (viase Organigrama No. 2)
 

La Asamblea Legislativa la preside una Mesa Directiva que la
 
integran el Presidente, los Vice-Presidentes y el Secretario
 
General. En su organizaci6n interna se encuentra la Asamblea
 
Legislativa, la Asesoria Legal, las Camisiones de Trabajo y las
 
Comisiones ad-hoc.
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------------------- ----------------

------

ORGANIGRAY No. 2
 

Asamblea Legislativa
 

Directiva:

Presidente
Vice-Presidentes
 

Secretario Generall
 

I 	 I 

I 
I ~II
I 

Secretaria I Asesora
 
General Legal
 

Isecretaria
 
I Administratival

I I 
I'S------------------------ - --

-------- J-----

Comisiones IComisiones
 
Ad-hoc
Permanentes 


Fuente: 	 Relamento Orginico del R6gimen Interno de la Asanibleta
 
Legislativa.
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1.3. Composici6n
 

Los miembros de la Asamblea Legislativa son elegldos

mediarnte postulacion partidista y votaci6n popular directa. Cada
 
legislador tiene dos suplentes, elegidos de la misma manera que

el principal y lo reemplazarin en sus faltas, segdn el orden de
 
su elecci6n.
 

Los legisladores son electos por un periodo de cinco
 
(5) afios, el mismo dia que se celebra la elecci6n ordinaria --ara
 
Presidente de la Republica. Deben actuar en interns de la Naci6n
 
y representan a sus respectivos partidos politicos y los
a

electores de su circuito electoral (arts. 140, 141, 142 y 144 de
 
la Constituci6n).
 

Los legisladores cesarin en sus funciones pOr

revocaci6n del mdato y cuando acepten cargo pdblico remunerado,
 
no autorizado pf.r la Constituci6n. La revocaci6n del mandato de
 
los legisladcres principales o suplentes es facultad de los

partido politicos que los hayan postulado y se produciri en 
los
 
casos de renuncia expresa y por escrito de su partido, pOr

violaciones graves de los estatutos 
y de la plataformua

ideol6gica, politica o prograrictica del partido que los p-jstul6.
 

La Constituci6n prev6 la vacante absoluta del cargo de

legislador principal o suplente cuav-do se acepte algin empleo

publico remuncrado y le da la categoria de vacante transitoria a
 
los casos de nombramiento de Ministro da Estado, Director General
 
o Gerente de entidades aut6nomas y semiaut6nomas y Agentes

Diplomiticos.
 

Para una mejor aoreciaci6n del ndmero de legisladores

que componen la actual Asamblea Legislativa, el partido politico

y el circuito electoral que representan y su formaci6n juridica

(viase el cuadro No. 2).
 

1.4. Presupuesto
 

El presupuesto de operaci6n para el afio 1985 de la Asamblea
 
Legislativa fue de B/ 9,321,000 (3).
 

1.5. Comisiones relacionadas con el sistema de justicia
 

La Asamblea Legislativa organiza su trabajo interno

mediante comisiones permanentes o ad-hoc. De acuerdo con el
 
reglamento orginico 
de su r6gimen interno, hay 14 comisiones
 
permanentes, 
de las cuales, tres de ellas tienen relaci6n con el
 
sistema de justicia.
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---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

CUADRO No. 2
 

Miembros de la Asamblea Legislativa
 

Periodo: 1984 - 1985
 

Total 	 Hombres Mujeres Abogados Otros
 

UNO (Oposici6n)* 22 22 -- 4 18
 

UNADE(oficialismo)** 45 41 4 6 39
 

4 	 57
Totales 67 63 	 10 


Nota:
 

* 	 Uni6n Nacional de Oposici6n. Alianza de los Partidos 

Politicos siguientes: Partido Dem6crata Cristiano, 
Partido Panamefiista Aut6ntico, Movimiento Liberal 

Nacionalista. 

** UNADE: Uni6n Nacional Democritica. Alianza de los 

Partidos: Partido Republicano Democritico, Partido 
Frente AmplioPanamefiista, Partido del Pueblo, 


Popular, Partido Laborista Agrario, Partido Liberal.
 

1.5.1. 	 Comisi6n de Credenciales, Justicia Interior y
 

Asuntos Judiciales
 

comisi6n tiene entre sus funciones la de examinar las
Esta 

credenciales y opinar sobre los nombramientos cuya aprobaci6n
 

corresponda a la Asamblea (Magistrados de la Corte Suprema de
 

Justicia y Procuradores); investigar los hechos graves que
 

ocurran en la Cimara, emitir conceptos al Pleno de la Asamblea
 

acerca de las denuncias y acusaciones que se presenten contra el
 

Presidente de la Repdblica, los Magistrados de la Corte Suprema
 

de Justicia y los Miembros de la Asamblea Legislativa.
 

1.5.2. 	Comisi6n de Gobierno, Justicia y Asuntos
 
Constitucionales
 

Tambi~n es una Comisi6n permanente en la Asamblea
 
entre sus funciones mis importantes
Legislativa que tiene 


estudiar, 	 proponer y emitir conceptos sobre las reformas
 

constitucionales, defensa nacional, seguridad pdblica, sistema
 

penitenciario, amnistia y garantias individuales, y la expedici6n
 

y reforma de los c6digos nacionales.
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1.5.3. Comisi6n de Trabajo y Bienestar Social
 

Esta Comisi6n debe estudiar y emitir concepto sobre los
 
proyectos de ley que aDordan temas sobre aspectos laborales,

familia, nifiez, vejez, jubilaciones y la problemitica laboral y

social.
 

Cada Comisi6n esti formada por nueve miembros, elegidos

segfin procedimiento previsto pOr el reglamento interno. S61o la
 
Comisi6n de Presupuesto la integran quince miembros.
 

Cada Comisi6n tiene un Presidente, Vicepresidente y un
 
Secretario.
 

1.6. 	 Descripci6n del proceso de elaboraci6n normativa.
 
(V~ase el diagrama que a continuaci6n se presenta)
 

Last leyes tienen su origen en la Asamblea Legislativa y

pueden s.er orginicas u ordinarias, segfin la materia de que trate
 
cada una. Las orginicas deben ser propuestas por las Comisiones
 
permanentes de la Asamblea Legislativa, por los Ministros de
 
Estado y por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General
 
de la Naci6n y el Procurador General de la Administraci6n, cuando
 
se trate de la expedici6n o reforma de C6digos Nacionales; las
 
ordinarias pueden ser propuestas por cualquier miembro de la
 
Asamblea Legislativa, Ministros de Estado o los Presidentes de
 
los Consejos Provinciales.
 

Los proyectos, para convertirse en ley, se someten a tres
 
debates, en dias distintos. El primer debate se produce en la
 
Comisi6n respectiva. El segundo y tercer debates se llevan a
 
cabo en el Pleno de la Asamblea.
 

Aprobado el proyecto de ley, pasa al 6rgano ejecutivo para
 
su sanci6n y su posterior publicaci6n en la Gaceta Oficial.
 

El Organo Ejecutivo cuenta con 30 dias hibiles para estudiar
 
y devolver el proyecto con objeciones: transcurrido dicho t~rmino
 
no puede objetarlo y debe proceder a su sanci6n y promulgaci6n.
 

Cuando un proyecto de ley es devuelto a la Asamblea
 
Legislativa con objeciones, pasa a segundo debate para considerar
 
las objeciones de manera exclusiva, y si las dos terceras partes

de los legisladores lo aprueban, el Ejecutivo debe sancionarlo
 
sin que tenga la oportunidad de hacerle nuevas objeciones. Si el
 
proyecto objetado no lograse el voto favorable de las dos tercios
 
de los legisladores, se considerari rechazado.
 

Cabe mencionar que en los casos en que las objeciones hechas
 
por el Ejecutivo se fundamenten en razones de inexequibilidad y

la Asamblea Legislativa insista en su adopci6n, el proy~cto se
 
enviari a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su
 
inconstitucionalidad.
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Puede suceder que el Ejecutivo no cumpla con el deber de
 
sancionar y promulgar las leyes. En este supuesto, el Presidente
 
de la Asamblea Legislativa, en uso del mecanismo de insistencia
 
legislativa, puede sancionarlo y ordenar su ejecuci6n (4).
 

La promulgaci6n o publicaci6n de las leyes, de conformidad
 
con el articulo 167 de la Constituci6n, debe hacerse dentro de
 
los seis dias hibiles posteriores a su sanci6n y comenzarin a
 
regir desde su promulgaci6n en la Gaceta Oficial, excepto en los
 
casos en que la propia ley sefiale que rige a partir de una fecha
 
distinta.
 

1.1. 	 Descripci6n del proceso de aprobaci6n del presupuesto
 
del Organo Judicial
 

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 211 de la
 
Constitucion, reformado en 1983, los presupuestos del Organo

Judicial y del Ministerio Pdblico no serin inferiores, en
 
conjunto, al dos por ciento (2%) de los ingresos corrientes del
 
Gobierno Central. La misma norma autoriza a la Corte y al
 
Procurador General de la Naci6n para que hagan sus respectivos

presupuestos y los remitan al Ejecutivo, a travs del Ministerio
 
de Planificaci6n y Politica Econ6mica, para incorporarlo al
 
proyecto del presupuesto general del sector pdblico (ver

secciones 2.5 y 5.5.1).
 

El proyecto es discutido en su etapa de elaboraci6n pOr los
 
representantes del Organo Judicial y del Ministerio Pdblico.
 
Presentado el presupuesto general del Estado a la Asamblea
 
Legislativa, este sigue el curso de cualquier proyecto de ley y

se pasa al primer debate a la Comisi6n de Presupuesto que 1o
 
somete a estudio y consulta de los organismos y personas

interesadas.
 

La Constituci6n Nacional previ el procedimiento a seguir

sobre la elaboraci6n y aprobaci6n del Presupuesto General del
 
Estado en sus articulos 264 a 274, otorgindole a la Asamblea
 
Legislativa la potestad de eliminar o reducir las partidas de los
 
egresos, pero prohibe aumentar las erogaciones o incluir una
 
nueva erogaci6n sin la aprobaci6n del Consejo de Gabinete.
 

En caso de rechazo del proyecto de Presupuesto, se
 
considerari prorrogado el del afio fiscal anterior hasta que se
 
apruebe el nuevo presupuesto.
 

1.8. 	 Grupos de Presi6n
 

En Panami se pueden detectar ficilmente diversos grupos de
 
presi6n que influyen en la presentaci6n y derogaci6n de las leyes

del pals y en la determinaci6n de las partidas presupuestarias
 
que se destinan a los sectores econ6micos y que se relacionan
 
directa o indirectamente con el sistema de justicia.
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Estos grupos ejercen presi6n en negociaciones directas con
 
funcionarios politicos, especialmente del Organo Ejecutivo, en
 
relaci6n con proyectos de ley que afecten directamente sus
 
intereses. Los recientes paros y negociaciones laborale3 acerca
 
de las modificaciones al C6digo de Trabajo son un ejemplo de las
 
diferentes modalidades ejercidas por estos grupos de presi6n.
 

a) Grupos de profesionales: Estin conformados por los
 
gremios, colegios y asociaciones de profesionales que aglutinan
 
un crecido ndmero de miembros con intereses comunes. Entre los
 
mis relevantes cabe mencionar a los educadores (niveles primario,
 
secundario y universitario), los m~dicos (agrupados por
 
especializaciones y por instituciones donde prestan servicios),
 
abogados e ingenieros.
 

b) Grupos de obreros: El sindicalismo organizado ha
 
creado dos centrales importantes que aglutinan a millares de
 
obreros y que han logrado paralizar parcialmente el pais por
 
medio de huelgas, paros, manifestaciones, marchas. Una de ellas
 
es la Confederaci6n Nacional de Trabajadores (CONATO).
 

c) Grupos econ6micos: La empresa privada esti organizada
 
en cimaras, sindicatos y %onsejos que agrupan comerciantes,
 
industriales y empresarios. Estos representan una fuerza
 
significativa en la expedici6n de la legislaci6n del pais. Entre
 
este grupo estin los medios de comunicaci6n social, manejados por
 
los intereses econ6micos y politicos que cada uno de ellos
 
representa (SIP, APEDE, CONEP).
 

d) Grupos estudiantiles: Los grupos estudiantiles
 
debidamente organizados en federaciones y asociaciones tambi~n se
 
pueden incluir entre los grupos de presi6n que canalizan muchas
 
de las inquietudes, aspiraciones y necesidades nacionales y han
 
logrado el reconocimiento normativo de reivindicaciones
 
populares. A este respecto, cabe mencionar la Federaci6n de
 
Estudiantes Universitarios (FEU) y la Uni6n de Estudiantes
 
Universitarios (UEU).
 

1.9. Producci6n normativa
 

En los cuadros Nos. 3, 4, 5 y 6 aparece una muestra grifica
 
de la producci6n legislativa del pais en los dltimos quince afios,
 
tanto por el Organo Legislativo como por su via extraordinaria,
 
el Organo Ejecutivo. Para una explicaci6n mis completa de la
 
funci6n y emisi6n de decretos v~ase la secci6n 2.4.
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----------------------------------------------------

--------------------------------------------------

CUADRO NO. 3
 

Proyectos de leyes presentados al Consejo de
 
Legislaci6n (1972-1984)* y a la Asamblea Legislativa (1985)**
 

Afjo Presentados Aprobados
 

1980 173 55
 
1981 109 18
 
1982 100 25
 
1983 123 28
 
1984 132 60
 
1985 42 23
 

La Constituci6n de 1972 le asign6 la funci6n
 
legislativa al Consejo de legislaci6n y a la
 
Asamblea de Representantes.
 

** 	 Cuando se trata de c6digos nacionales, los pro
yectos pueden permanecer en estudio hasta por dos 
anos. 

FUENTE: Secretarla de la Asamblea Legislativa
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C U A D R 0 NO 4 
LEYES EXPEDIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION. LA ASAHBLEA DE REPRESENTANTES D CORREGINIENTOS 

(1972 - 1984) () y ASAHBLEA LEGISLATIVA (1985) ("1 
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2. Organo Ejecutivo
 

El Organo Ejecutivc est& constituido por el Presidente de la
 
Republica, los Ministros de Estado y las Instituciones aut6nomas
 
y semi-aut6nomas.
 

2.1. Funciones
 

Las funciones del Organo Ejecutivo son variadas; algunas son
 
ejercidas por el Presidente de la Repdblica (articulo 178 de la
 
Constituci6n Nacional), otras las ejerce el Presidente con la
 
participaci6n del Ministro respectivo (articulo 179 de la
 
Constituci6n Nacional) y las otras las lleva a cabo el Consejo de
 
Gabinete, formado por el Presidente de la Repblica, los
 
Vicepresidentes y los Ministros de Estado.
 

2o.1. Funciones generales
 

a) Coordinar la labor de la administraci6n y los
 
establecimientos publicos.
 

b) Velar por la conservaci6n del orden pdblico.
 

c) Vigilar la recaudaci6n y administraci6n de las rentas
 
nacionales.
 

d) Dirigir las relaciones exteriores.
 

e) Dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios
 
pblicos.
 

f) Acordar la celebraci6n de contratos, la negociaci6n de
 
empr~stitos y la enajenaci6n de bienes nacionales muebles o
 
inmuebles.
 

g) Negociar y contratar empr~stitos, organizar el cr~dito
 
pblico, fijar y modificar los aranceles, tasas y demis
 
disposiciones concernientes al r~gimen de aduanas.
 

2.1.2. Relacionadas con el sistema de justicia
 

Entre las funciones del Ejecutivo relacionadas con el
 
sistema de justicia pueden mencionarse:
 

a) Decretar indultos por delitos politicos, rebajar penas
 
y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.
 

b) Acordar los nombramientos de los Magistrados de la
 
Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Naci6n,
 
del Procurador de la Administraci6n y de sus respectivos
 
suplentes, con sujeci6n a la aprobaci6n de la Asamblea
 
Legislativa.
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c) Decretar, bajo la responsabilidad colectiva del Consejo
 
de Gabinete el estado de urgencia y la suspensi6n de las normas
 
constitucionales pertinentes.
 

d) Enviar al Organo Legislativo el proyecto de Presupuesto
 
General del Estado para el anfo fiscal siguiente.
 

e) Velar pOr la conservaci6n del orden pdblico.
 

2.2. Estructura
 

El Organo Ejecutivo 1o preside el Presidente de la Repdblica
 
y como sus asesores y consultores inmediatos se encuentran el
 
Consejo de Gabinete y el Consejo General de Estado. Mientras el
 
Consejo de Gabinete lo integran el Presidente y los Ministros de
 
Estado, el Consejo General de Estado lo componen el Presidente,
 
los Vicepresidentes, los Ministros de Estado, los Directo-es de
 
las entidades aut6nomas y semiaut6nomas, el Comandante en Jefe de
 
la Guardia Nacional, el Contralor General de la Republica, el
 
Procurador General de la Naci6n, el Procurador de la
 
Administraci6n, el Presidente de la Asamblea Legislativa y los
 
Presidentes de los Consejos Provinciales.
 

Una distribuci6n estructural de las diversas instituciones
 
que integran el Organo Ejecutiva, se puede apreciar en el
 
organigrama No. 3.
 

2.3. Miembros
 

En el Organo Ejecutivo y en toda la Administraci6n Pblica
 
se carece de una Carrera Administrativa. Salvo el caso del
 
Tribunal Tutelar de Menores y los Tribunales de Trabajo, cuyos

jueces deben tener titulo de licenciades en Derecho, en las otras
 
dependencias que administran justicia agraria, administrativa,
 
fiscal o aduanera, no se exigen requisitos muy rigurosos.
 

2.3.1. Nombramiento y remoc16n
 

Como no hay Carrera Administrativa y s6lo recientemente se
 
logr6 una ley sobre estabilidad de los empleados publicos, estos
 
son 
just

nombrados 
ificada. 

por los superiores y removidos sin causa 

2.3.2. Periodo 

Las leyes orginicas de cada Ministerio y los C6digos 
vigentes establecen el periodo para algunos cargos. Sin embargo,
 
la inestabilidad del Jefe del Ejecutivo en la Itima d~cada
 
mantiene en interinidad la mayoria de los cargos de los
 
funcionarios o servidores pdblicos.
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2.3.3. Partido politico al que pertenecen
 

La mayoria de los empleados pfblicos suelen estar afiliados
 
a los partidos politicos de La Uni6n Nacional Democritica, que
 
es una alianza de cinco partilos politicos que se distribuyen los
 
oargos.
 

En la actualidad, el Ministro de Gobierno y Justicia
 
Liberal. Los Ministros de Desarrollo
pertenece al Partido 


Agropecuario, de Hacienda y Tesoro y de Vivienda son miembros del
 
Partido Republicano Democratico (PRD), y el de Trabajo y
 
Bienestai Social pertenece al Partido Laborista Agrario (PALA).
 

Esto significa que los funcionarios que dirigen los
 
departamentos mas importantes y de mayor jerarquia son
 
desempefiados, en su mayoria, por sus copartidarios.
 

Es muy dificil que miembros de los grupos y partidos
 

do producci6n de leyes materiales conocidas
 

politicos 
gobierno. 

de oposici6n desempefien cargos relevantes en el 

2.4. Descripci6n del proceso de elaboraci6n normativa 

El Organo Ejecutivo tiene una funci6n normativa que le 
permite ser fuente 

como Resoluciones de Gabinete, cuando provienen del Consejo de
 
Gabinete, compuesto por el Presidente y Ministros de Estado;
 
Decretos Ejecutivos que son los que dicta el Presidente de la
 
Repdblica con el Ministro del ramo respectivo y Acuerdos, que son
 
actos reglamentarios expedidos por los Concejos Municipales.
 

Entre la normativa mis abundante se encuentran los Decretos
 
Ejecutivos y cada Ministerio lleva una numeraci6n anual de los
 
que expide.
 

El proceso de elaboraci6n es sencillo y se fundamenta en la
 
atribuci6n que le asigna el articulo 179, numeral 14 de la
 
Constituci6n Nacional al Presidente de la Repdblica con su
 
Ministro respectivo, en el sentido de "reglamentar las leyes que
 
lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse de su
 
texto ni de su espiritu".
 

El anteproyecto de Decreto es elaborado por el departamento
 
legal correspondiente, previa consulta a los sectores que pueden
 
ser afectados con su texto. Esta consulta no es obligatoria y en
 
la prictica no siempre se realiza.
 

Una vez elaborado el proyecto y aprobado por el Ministro,
 
6ste lo envia a la presidencia de la Repdblica donde pasa a la
 
Asesoria Legal y se recomienda su aprobaci6n, siendo sancionado
 
pOr el Presidente. Cumplido esto, se devuelve al Ministerio
 
respectivo, que se encarga de enviarlo a la Gaceta Oficial para
 
su publicaci6n.
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Cabe advertir que un alto porcentaje de los decretos
 
ejecutivos no son reglamentarios, sino que trata de
 
nombramientos, remociones, creaci6n de cargos, etc; una mejor
 
apreciaci6n de 1o expresado se puede hacer en e. cuadro que
 
recoge la producci6n normativa del Ministerio de Gobierno y
 
Justicia (ver cuadro No. 7).
 

CUADRO No. 7
 

Decretos Ejecutivos expedidos por el Ministerio
 
de Gobierno Y Justicia (1980 - 1985)
 

Afio No. de Decretos Nombramientos Decretos de Caricter
 
Ejecutivos Reglamentario
 

1980 144 113 31
 

40
1981 160 120 


1982 131 100 31
 

90 20
1983 110 


15
1984 87 72 


1985 126 1.0 16
 

Fuente: Archivos del Ministerio de Gobierno y Justicia.
 
De acuirdo con la ley solamente requieren publicaci6n en
(*) 
la Gaceta Oficial los decretos ejecutivos de caricter
 
reglamentario.
 

2.5. Presupuesto
 

Cada ministerio y entidad aut6noma elabora su presupuesto
 
tentativo, que lucgo remite al Ministerio de Planificaci6n y
 
Politica Econ6mica, dondo se determinan las partidas y rubros
 
finales del Presupuesto General del Estado.
 

Posteriormente el proyecto es remitido por el Ejacutivo al
 
Organa Legislativo para su examen, modificacion, rechazo o
 
aprobaci6n. Tanto en la etapa de elaboraci6n en el Organo
 
Ejecutivo como en la Comisi6n de Presupuesto de la Asamblea
 
Legislativa, se llevan a cab, consultas presupuestarias con las
 
diferentes dependencias y entidades del Estado.
 

Como principio constitucional en esta materia, no podri
 
hacerse ningun gasto pdblico que no haya sido autorizado de
 
acuerdo con la Constituci6n o la Ley; tampoco se percibirin
 
ingresos por impuestos que la ley no ha establecido, ni se
 
pagarin gastos no previstos en el presupuesto.
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2.6. 	 Composici6n de los Ministerios y organismos
 
relacionados con el sistema de justicia.
 

Entre los doce ministerios que componen el OrgaLo Ejecutivo,
 
hay cinco que tienen dependencias estrech&mente vinculadas al
 
sistema de justicia porque tienen bajo su responsabilidad la
 
dilucidaci6n de asuntos propios de jurisdicciones especiales o
 
mis bien del subsistema especial de justicia. Esos ministerios
 
son:
 

a) El Ministerio de Gobierno y Justicia, bajo cuya
 
dependencia se encuentra el Departamento Nacional de Correcci6n,
 
el Tribunal Tutelar de Menores, el Departamento de Gobiernos
 
Locales, las Gobernaciones y Alcaldias y las Fuerzas de Defensa.
 

b) El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con su Comisi6n
 
Nacional de Reforma Agraria.
 

c) El Ministerio de Hacienda y Tesoro y sus Departamentos
 
de Aduanas y de Ingresos.
 

d) El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, con los
 
Tribunales Superiores de Trabajo, los Juzgados Seccionales de
 
Trabajo y las Juntas de Conciliaci6n.
 

e) El Ministerio de Vivienda con sus comisiones de Vivienda
 
y la Direcci6n General de Arrendamiento (v6ase 
4). 

No.Organigrama 

A continuaci6n se hace menci6n 
relevantes de cada uno de ellos. 

de los aspectos mis 

2.6.1. Ministerio de Gobierno y Justicia 

En este Ministerio funciona el Departamento Nacional de
 
Correcci6n, creado en 1942. Tiene como atribuciones la
 
coordinaci6n de los organismos eviargados de la ejecuci6n penal
 
en Panama. Este departamento se encarga del suministro de
 
alimentaci6n, atenci6n m~dica, programas de rehabilitaci6n y
 
mantenimiento de equipos en los centros penitenciarios del pais.
 

El departamento de Correcci6n lleva un registro sobre las 
datenciones, sentencias condenatorias, libertad condicional y los 
idultos que afectan o benefician a la poblaci6n penal del pals. 

Como dependencias de este Ministerio tambifn cabe mencionar
 
el Tribunal Tutelar de Menores, creado en 1951, con jurisdicci6n
 
en la Republica para atender los casos de infracciones, abandono,
 
situaci6n irregular y maltrato de menores de dieciocho afios
 
de edad.
 

Si bien en 1o administrativo, el Tribunal Tutelar de Menores
 
esti adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia, en la
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------------------------------ ----------------

ORGANIGRA"A No.4
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jerarquia jurisdiccional, sus decisiones son apelables ante los
 
Tribunales Superiores de Justicia.
 

Ademis de las dependencias anteriores, forman parte de este
 
Ministerio, las Gobernaciones, las Alcaldias y los Gobiernos
 
Locales (Corregimientos).
 

Las Gobernaciones son la mixima dependencia politica
 
administrativa a nivel provincial y existe una en cada una de las
 
nueve provincias en que se divide el territorio nacional.
 
Pese a que generalmente no se consideran administradores de
 
justicia, en Panami los Gobernadores tienen competencia en
 
primera instancia para conocer de las faltas cometidas por las
 
autoridades de policia y los alcaldes; en segunda instancia
 
conocen de los casos resueltos par las Alcaldias. La ley les
 
asigna la funci6n de auxiliares de la justicia y tienen
 
participaci6n en los casos de naturalizacion y renuncia de la
 
nacionalidad.
 

A nivel municipal, esto es, de cada distrito, se encuentran
 
las Alcaldias, dirigidas por un alcalde elegido par votaci6n
 
popular, quien es el representante politico y jefe de la
 
administraci6n local. Tienen competencia para conocer en primera
 
instancia de controversias civiles, contravenciones y quejas
 
dentro de su respectiva circunscripci6n territorial y, en segunda
 
instancia conocen los recursos de apelaci6n contra las decisiones
 
de los corregidores y de los Jueces de Trinsito (ver las
 
seccioneo 6.1. a 6.6.).
 

En todo el pais hay 65 alcaldes que son jefes de la
 
administraci6n municipal, Jefes de policia y agentes del
 
Gobierno. Tienen el deber de cumplir la Constituci6n y las leyes
 
de la Repdblica, los decretos y 6rdenes del Ejecutivo y las
 
resoluciones judiciales de los Tribunales de Justicia ordinaria y
 
administrativa.
 

2.6.2. Ministerio de Desarrollo Agropecuario
 

Le corresponde a este Ministerio apJ.icar las politicas
 
estatales en el campo de las actividades agropecuarias del pais.
 

Una de sus dependenciaso que lleva a cabo funciones
 
estrechamente vinculadas con el sistema de justicia es la
 
Direcci6n Nacional de Reforma Agraria. Dicha Direcci6n se
 
encarga de todo el procedimiento de adjudicaci6n de tierras
 
nacionales a baldias a titulo gratuito u oneroso y de los
 
trmites de indemnizaci6n a los particulares par expropiaci6n.
 

El c6digo agrario, aprobado par la Ley 37 de 1962, regula la
 
funci6n social de la propiedad, el uso de la tierra, el
 
desarrollo integral del sector agrario y el aprovachamiento de
 
los recursos no renovables, la riqueza de la flora y fauna del
 
pais.
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En la actualidad, la Direcci6n Nacional de Reforma Agraria
 
tiene su sede en una provincia del interior del pals y le compete
 
resolver las controversias relativas al uso y explotaci6n de
 
tierras, asi coma adjudicar los titulos de propiedad; de 1980 a
 

1983 se han beneficiado de ella unas 4051 familias dedicadas a
 
las actividades agropecuarias, mediante la, adjudicaci6n de
 
titulos de propiedad.
 

2.6.3. Ministerio de Hacienda y Tesoro
 

Como parte del Ministerio de Hacienda y Te3oro, funcionan
 
dos direcciones a departamentos que tramitan los casos referentes
 
a la justicia fiscal y al control de aduanas. Par raz6n del
 
volumen de casos, mediante Ley 30 de 1984, se cre6 un Tribunal
 
Penal Tributario para conocer y decidir coma organismo de segunda
 

los negocios relativos a contrabando y defraudaci6n
instancia 
aduanera y las apelaciones que se surtan en asuntos penales 
fiscales (5). 

administra,
La Direcci6n General de Aduanas no s6lo 

reconoce, controla y fiscaliza los tributos aduaneros, sino que
 
tambi~n tiene a su cargo las funciones de prevenir, investigar y
 
sancionar los fraudes a infracciones de las leyes aduaneras en
 
toda la Repdblica. Par su parte, la Direcci6n General de
 

del Ministerio de Hacienda tiene jurisdicci6n coactiva
Ingresos 

para el cobra compulsivo de las tasas, impuestos y gravamenes
 
tributarios establecidos par la ley. Igualmente se le faculta
 
para investigar las infracciones fiscales y ordenar arrestos y
 
detenciones seguin !a gravedad del delito.
 

2.6.4. Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
 

Como dependencias del Ministerio de Trabajo y Bienestar
 
funcionan los Tribunales encargados de administrar
Social, 


justicia en materia laboral que tienen a su cargo la decisi6n de
 
los casos dentro de la jurisdicci6n especial de trabajo.
 

Segutn la Ley Laboral, la jurisdicci6n especial de trabajo se 
ejerce de modo permanente par los Juzgados Seccionales de 
Trabajo coma tribunales de primera a dnica instancia; las juntas 
de conciliaci6n y decisi6n, coma tribunales de .nica instancia en 
materia de despidos y terminaci6n unilateral del contrato de 
trabajo; los Tribunales Superiores de Trabajo coma Tribunales de
 
Apelaci6n en segund& instancia y la Corte de Casaci6n Laboral
 
coma Tribunal de Casacl6n (6).
 

con Juzgados
La administraci6n de justicia laboral cuenta 

Seccionales en todas las provincias y ciudides con mis de 20.000
 
h&bitantes. El Tribunal Superior de Trabajo tiene su sede en la
 
ciudad de Panami y su jurisdicci6n se extiende a toda la
 
Repfiblica.
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El Ministerio de Trabajo tambi6n ha organizado una Direcci6n
 
General de Trabajo y lleva a cabo arreglos amigables entre el
 

antes de que se opte par una demanda
empleador y el empleado, 

laboral ante los Juzgados Seccionales a en las Juntas de 
Conciliacion y Decisi6n. 

Las Juntas de Conciliaci6n se crean a partir de 1975 y
 

tienen participaci6n de los trabajadores, de los empleadores y un
 
representante gubernamental. Cada Junta opera con un personal
 
permanente del gobierno y otro temporal y alterno de los
 
empleadores y los trabajadores. Sus decisiones son finales y 
s6lo pueden ser impugnadas mediante un recurso do 
inconstitucionalidad a un amparo de garantias ante la Corte 
Suprema de Justicia. 

Con la vigencia del nuevo C6digo de Trabajc de 1972, el
 
volumen de casos que se tramitan en primera instancia par cada 
Juzgado es de 50 casos mensuales y 15 audiencias, mientras que el 
Tribunal Superior de Trabajo cono'e mis de 700 casos anuales en 
segunda instancia. En cuanto a las Juntas, reciben 
aproximadamente 100 demandas mensuales3: y resuelven unas 80. 

2.6.5. Minivterio de Vivienda
 

La crisis de vivienda producida par el proceso migratorio
 
interno de las zonas rurales a las urbanas y el n mero creciente
 
de refugiados y asilados que se ha generado en las filtimas
 
d~cadas, ha dado lugar a que el Estado desarrolle una politica
 
intervencionista tendiente a solucionar el d6ficit habitacional 
del pais y a reglamentar los cinones de arrendamienta.
 

Es par lo anterior que el Ministerio de Vivienda ha creado 
en las zonas urbanas Comisiones de Vivienda, para resolver los 
conflictos que surgen par el incumplimiento en los contratos de 
arrendamiento y para velar par la debida regulaci6n sabre 
urbanizaciones pblicas y privadas. 

En la ciudad de Panami hay varias Comisiones de Vivienda que
 
tramitan y decidei.x, en primera instancia, las quejas y conflictos
 
entre arrendadores y arrendatariis, atienden los casis de
 
deshaucio y solicitudes de lanzamiento de locales habitacionales
 
y reciben las solicitudes para aumentar los cinones de
 
arrendamiento existentes.
 

Estas comisiones atienden tambi~n lop casos de emergencia
 
por derrumbes parciales, demoliciones y reparaciones.
 

Par su parte, la Direcci6n General de Arrendamiento conoce
 
de las apelaciones que se presenten contra los fallos de las
 
Comisiones de Vivenda.
 

E3. Ministerio de Vivienda presta L% servicio de asesoria
 
legal gratuita a las personas de eacasoa recursos cuando son
 

79
 



que se ventilan ante la jurisdicci6n
parte de los asuntos 


administrativa especial de arrendamientos.
 

2.6.6. Otros organismos con jurisdicci6n coactiva
 

hacer menci6n de la jurisdicci
6n coactiva
Finalmente, cabe 


que se le ha otorgado por ley a varias instituciones del Estado
 

para realizar cobros compulsivos sobre pr~stamos, morosidades de
 

pago tributario y deudas por cuotas de seguridad social. El
 
de juzgados
ejercicio de estas funciones ccnlleva la creaci6n 


y un tramite sumario compulsivo que afecta a los
ejecutores 

contribuyentes y prestatarios. Entre las instituciones que
 

la Caja de Seguro
tienen jurisdicci6n coactiva, se encuentran 

el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, el Ministerio de
Social, 


Hacienda y Tesoro, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, etc.
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NOTAS
 

(1) El art. 154 ord. 16 de la Constitucion Nacional faculta a
 
la Asamblea Nacional para conceder al Ejecutivo facultades
 
extraordinarias mediante Decretos-leyes.
 

golpe de Estado de 1968 trastroc6 el sistema democritico
(2) El 

de Gobierno y otorg6 al Ejecutivo las funciones legislativas que
 
se cumplieron de 1968 a 1972 mediante Decretos de Gabinete.
 

(3) S61o se obtuvieron cifras globales sin desglose por
 
actividad.
 

(4) La Ley No. 2 de 1984 que incorpora el estudio de los
 
Derechos Humanos al sistema educativo nacional, fue sancionada y
 
promulgada por insistencia legislativa ante la omisi6n del
 
ejecutivo.
 

(5) 	Desde 1964, con motivo de una reforma fiscal, se sustrajo de
 
en esa
la justicia penal ordinaria y del C6digo Penal vigente 


fecha la materia referente a delitos fiscales y se le atribuy6
 
su conocimiento al Ministerio de Hacienda y Tesoro.
 

(6) Como hasta la fecha no se ha creado la Corte de Casaci6n
 
Laboral, la Sala Tercera de la Corte Suprema de
 
Justicia conoce de los Recursos Administrativos contra las
 
decisiones del Tribunal Superior de Trabajo.
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D. Actores directamente involucrados en el sistema de 

justicia (sector penal) 

1. Policia 

Una de las instituciones mis controvertidas en el medio
 

panamefio, lo es lc policia, conocida tambi6n como Guardia
 
El origen de
Nacional y actualmerte como "Fuerzas de Defensa". 


se vincula al periodo de uni6n a Colombia donde
la policia 

aparecen algunos textos legales que regulan esta instituci6n. La
 

crea el
Ordenanza de la Cimara Provincial de Panama de 1897 

primer cuerpo de policia en Panami, que es desarrollado mediante
 

el Decreto No. 56 de 1898 (1).
 

1.1. Normativa juridica
 

Despu~s de que Panami se independiz6 de Colombia,
 

continuaron vigentes en este pais, muchas instituciones juridicas
 
en todos aquellos
fundamentadas en leyes y c6digos colombianos, 


la
aspectos que no contrariaran la Constituci6n y las Leyes de 


nueva Repdblica. Una de esas instituciones fue la Policia
 

Nacional, que continu6 rigi~ndose por el Decreto 56 de 1898,
 

texto al que se le fueron introduciendo diversas reformas y
 

como son los diecinueve decretos ejecutivos que se
adiciones, 

dictaron de diciembre de 1903 a diciembre de 1904 y que aluden al
 

orginico de la policia, de 1898. La mayoria de estos
decreto 

decretos ejecutivos y alrededor de unos cuarenta mhs, se
 

a aumentar el personal, reducirlo en algunas
destinaron 

secciones, fijarle sueldos y otras.
 

La priniera ley sobre organizaci6n de la Policia Nacional, se
 
segin Ley No. 48 de ese afio. Segn
dicta el 19 de marzo de 1913, 


ella, el personal se compone de un comandante, 10 capitanes, 20
 

tenientes, 72 subtenientes y 870 agentes, para un total de 973
 

unidades. Este cuerpo de policia "dependera directamente del
 

Presidente de la Repdblica, quien comunicara sus 6rdenes por
 

conducto del Secretario de Gobierno y Justicia". Posteriormente,
 
la Ley 66 de 23 de diciembre de 1924 que reorganiza el
se dicta 


Cuerpo de Policia Nacional y en 1941, mediante la Ley 79 de 25 de
 

junio, se hace una nueva reorganizaci6n de la Policia Nacional,
 
que le sefiala atribucionGa, derechos y obligaciones y deroga las
 

Esta ley
leyes y disposiciones anteriores que le son contrarias. 

se mantuvo vigente hasta diciembre de 1953 cuando entr6 a regir
 

la Ley 44 de 23 de diciembre, que crea la Guardia Nacional y
 

subroga la Ley 79, de 25 de Junio de 1941.
 

La Ley 44 de 1953 cambia el nombre de Policia Nacional por
 

el de Guardia Nacional, mantiene la subordinaci6n de este cuerpo
 
funciones
armado al Presidente de la Replblica y le sefiala como 


generales: a) el mantenimiento del orden pdblico, b) la
 

protecci6n de las personas y las propiedades y c) la prevenci6n
 
de los delitos y demis infracciones de la ley y la persecuci6fn y
 

captura de los transgresores.
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modificada y adicionada por 56
La Ley 44 es desarrollada, 

textos legales posteriores, que se refieren a personal, sueldos,
 
jubilaciones, equipo, condecoraciones y nuevas funciones en las
 

areas de trinsito, navegacion a~rea, seguridad interna, etc.
 

El 29 de setiembre de 1983, mediante la Ley 20 de ese aio,
 

se cambia nuevamente la denominaci6n del cuerpo de policlia, por
 

el de Fuerzas de Defensa y se amplian sus funciones. Esa ley se
 

encuentra vigente en la actualidad.
 

La Ley No. 72 de 1941, establece una Policia Secreta que
 

funge como policia tcnica con secciones de identificaci6n,
 
dactiloscopia y archivo criminal. Su capacitaci6n es supervisada
 
por miembros del Bur6 Federal de Investigaciones norteamericano
 
(FBI) y muchos de sus agentes reciben capacitaci6n en la Zona del
 

Canal y la Internationw.l Police Academy en Washington, D.C. En
 

1960 la Ley 12 crea el Departamento Nacional de Investigaciones
 
(DENI) adscrito al Ministerio Publico como sucesor de la Policia
 
Secreta. Su competencia es principalmente la investigaci6n de
 

los delitos y el esclarecimiento total de ellos. Como parte del
 
se crea el cargo de Fiscal Auxiliar de la
Ministerio Pdblico, 


practicar todas
Republica con sede en el DENI y cuya misi6n es 

las diligencias necesarias en la primera etapa de la
 
investigaci6n criminal (2).
 

La Ley 16 de 1961 transfiere este Departamento al Ministerio
 
de la Presidencia y le permite al Ejecutivo el nombramiento y
 

Tres aios mas tarde, en 1964, se
revocaci6n de su Director. 

establece un Laboratorio de Investigacion Criminal en el DENI.
 

El golpe de Estado de 1968 conllev6 consecuencias graves
 
para la organizaci6n policial panameia. Por medio del Decreto
 
de Gabinete No. 76 de 1969, el DENI se transfiere a la Guardia
 
Nacional y se ordena que su Director tiea un oficial de ese
 
cuerpo, culminando un proceso que situa todos los cuerpos
 
policiales del pals bajo las Fuerzas de Defensa.
 

1.2. Funciones
 

La Constituci6n Politica en su Titulo XII, articulo 305, le
 
seguridad
asigna a la Guardia Nacional la defensa nacional y la 


publica. Pot su parte, la Ley 20 de 1983, le sefiala atribuciones
 
principales y funciones internas, asi:
 

,1.2.1. Atribuciones principales
 

a) La defensa nacional, incluyendo la guarda y la
 
integridad territorial del Estado panameno,
 

b) La seguridad pdiblica,
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c) Proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y
 

extranjeros que se encuentren bajo jurisdicci6n nacional,
 

d) Cumplir con la Constituci6n, las leyes y reglamentos
 
de la Repdblica de Panama,
 

e) Colaborar con las autoridades de la Repfiblica para
 
asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y
 

sociales,
 

f) Prevenir los delitos y demis infracciones de la ley y
 
perseguir y capturar a los transgresores, para ponerlos a las
 
ordenes de la autoridad competente,
 

Defender el Canal de Panama y participar y cooperar en
g) 

la protecci6n y defensa de dicha via acuitica conjuntamente con 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos , durante la vigencia 

del Canal de Panama de 1977, a traves de la juntadel Tratado 

combinada en los terminos pactados en dicho Tratado,
 

h) Apoyar a las autoridades y funcionarios pdblicos en el
 
cumplimiento de sus deberes,
 

i) Regular el transito de vehiculos por las vias publicas,
 
conforme a la ley y los reglamentos de trinsito,
 

Coordinar con las autoridades competentes las medidas
j) 

para prevenir y combatir el contrabando, el trifico de drogas, la
 
inmigraci6n ilegal, la trata de blancas internacional y, en
 
general, aquelles hechos o acciones que atenten contra la defensa
 
o la seguridad publica.
 

Tambien se le atribuyen las funciones de fiscalizaci6n y
 
vigilancia sobre la venta dc armas a particulares y el uso que
 
estos hagan de tales armas.
 

1.2.2. Funciones internas
 

La Ley 20 de 1983 establece, como funciones en relaci6n con
 
el regimen interno de las Fuerzas de Defensa, las siguientes:
 

a) Determinar los traslados, jubilaciones, licencias,
 
auxilios o compensaciones a sus miembros o familiares;
 

b) Imponer las sanciones disciplinarias a que haya lugar
 
por las faltas cometidas por sus miembros o por las infracciones
 
de su regimen disciplinario;
 

c) Celebrar contratos;
 

d) Crear, reglamentar y operar establecimient .s d't
 
beneficencia social para sus miembros y familiares;
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e) Crear, reglamentar y operar establecimientos de
 

educaci6n militar o mixta; y
 

f) Elaborar el arteproyecto de presupuesto para el
 

ejercicio de sus funciones.
 

De conformidad con la Constituci6n la Fuerza Pdblica esti
 
Repdblica
subordinada al Ejecutivo y compete al Presidente de la 


el nombramiento de los jefes y oficiales con arreglo al escalaf6n
 
Tambien establece el
militar y disponer el uso de la misma. 


texto constitucional que la Guardia Nacional (Fuerzas de Defensa)
 

"en ningdn caso intervendra en politica partidista, salvo la
 

emisi6n del voto" (3).
 

Se les considera como agentes de la autoridad y por ello
 

estin obligados a respetarla y a ejecutar sus 6rdenes.
 

1.3. Estructura
 

El organigrama No. 5 permite captar la organizaci6n de
 
la Ley 20, dice
este instituto armado, y el articulo 27 de 


textualmente:
 

Rep~iblica
"La organizacion de las Fuerzas de Defensa de la 

de Panami comprenderi las siguientes estructuras:
 

a. 	 Comandancia General
 
b. 	 Jefatura de Estado Mayor
 
c. 	 Subjefatura de Estado Mayor
 
d. 	 Estado Mayor General
 
e. 	 Estado Mayor Especial
 

lo 	 otros
f. 	 Otras estructuras, seguin especifiquen 

reglamentos internos, de conformidad con el articulo 22
 
de esta Ley".
 

Ademas de 1o transcrito, el articulo lo. de la Ley citada
 

establece:
 

La Fuerza Pdblica estari constituida por:
 

a. 	 La Guardia Nacional
 
b. 	 La Fuerza A~rea Panamefia
 
c. 	 La Fuerza de la Marina Nacional
 
d. 	 La Fuerza de Defensa del Canal de Panami
 
e. 	 La Fuerza de Policia
 
f. 	 La Direcci6n Nacional de Trinsito
 
g. 	 El Departamento Nacional de Investigaciones
 
h. 	 El Departamento de Migraci6n
 
i. 	 Cualquier otra dependencia aniloga a las anteriores que
 

en el futuro se establezca o le sea adscrita pOr Ley o
 
por Decreto.
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Finalmente, es importante sefialar que la ley autoriza al
 

cuerpo armnado para que dicte sus reglamentos internos. Para los
 
inaccesible el conocimiento de la normativa
civiles, es casi 


sin embargo, a partir de 1953, la militarizaci6n de la
interna; 

Guardia Nacional es evidente y se manifiesta en la estructuraci6n
 
de las unidades conocidas como: G-1 (grupo administrativo,
 

asesoria
comprensivo de bienestar social, sanidad militar, 

legal); G-2 (inteligencia y seguridad interna); G-3 (movimientos
 
de tropa, operaciones, instrucci6n y capacitaci6n del personal;
 
G-4 (aspectos fiscales, logistica); y G-5 (acci6n civica de apoyo
 

Tambi~n se ha dividido el pais en zonas militares que
comunal). 

su mayoria, con la divisi6n politica de las
coinciden, en 


provincias.
 

En la investigaci6n hecha por la profesora Mirquez de
 
policia puede
Villalobos, se sefiala que la actividad de la 


resumirse asi: 65% presta vigilancia en puestos especiales
 
(hospitales, bancos, escuelas, ebajadas, etc.); 7% en las
 
coiunidades; 7% en funciones administrativas; 4% en reserva y 9%
 
en asuntos vari-os (4).
 

1.4. Investigaci6n criminal
 

Como fue mencionado anteriormente, la labor de policia
 
t~cnica o de investigaciones es ejercida por el Departamento
 

el cual esti adscrito a las
Nacional de Investigaciones (DENI), 

Fuerzas de Defensa.
 

Le compete al DENI la captura de delincuentes asi como la
 
del delito, el registro de antecedentes panales, el
prevenci6n 


mantenimiento de una secci6n de laboratorio y la preparaci6n y
 

revisi6n de estadisticas de detenidos.
 

La separaci6n de este organismo del Ministerio Pfiblico es un
 
El Ministerio Pdblico es la instituci6n que
tema de discusi6n. 


tiene a su cargo la instrucci6n criminal en Panama; por lo
 
tanto, se ha argumentado que el DENI debe estar subordinado
 
al Ministerio Piblico para asistirlo directamente en la etapa de
 
investigaci6n criminal (5). La calidad de las labores de este
 
cuerpo parecen llenar los requisitos investigativos del
 
Minsterio Publico.
 

en
Para establecer la calidad de la labor de este organismo 

de delitos, se les pregunt6 a los fiscales
la investigaci6n 


este estudio, satisfechos con los
encuestados en si estaban 

servicios de peritaje criminalistico recibido; el 14.3% estaban
 
muy satisfechos, el 66.7% estaban satisfechos y s6lo el 9.5%
 
demostraban insatisfacci6n (6).
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1.5. Personal
 

1.5.1. Selecci6n y nombramientos
 

En Panama no existe el servicio militar obligatorio, salvo
 
la disposici6n prevista en la Constituci6n en los casos de
 
emergencia nacional, en que todos los panamefios estin obligidos a
 
tomar las armas para defender la independencia nacional y la
 
integridad territorial del Estado. La Ley 20 establece que

pueden ser miembros de las Fuerzas de Defensa, todos los
 
ciudadanos panamefios que est~n en pleno goce de sus derechos
 
civiles y politicos y que no hayan sido condenados por delitos
 
contra la propiedad o la administraci6n p6blica. Llama la
 
atenci6n que los impedimentos no incluian los delitos contra la
 
vida. Los miembros de dicha Fuerza son reclutados abiertamente
 
en Panama.
 

1.5.2. Formaci6n
 

La gran mayoria del cuerpo de oficiales tiene formaci6n
 
militar en las academias especializadas que existen en los
 
Estados Unidos de Morteam6rica y en varios paises de America
 
Latina (Perd, Venezuela, El Salvador). A estos se afiade la
 
existencia de u-na escuela militar (Instituto Tomis Herrera), a
 
nivel de educaci6n secundaria, y los cursos de entrenamiento que
 
se dictan peri6dicamente dentro del proceso de reclutamiento de
 
personal.
 

La Ley 20 de 1983, dedica el Capitulo I del Titulo IV a
 
regular los programas de formaci6n de oficiales militares y

perfeccionamiento militar y profesional; ademis, y destina una
 
dependencia de las Fuerzas de Defensa para que reciba,

seleccione, adjudique y administre las becas y cupos ofrecidos
 
para la formaci6n de oficiales militares panamenos. Tambiin se
 
prev6 la concesi6n de licenzias con o sin sueldo para

perfeccionamiento del personal por el tiempo que duren los
 
estudios.
 

Una entidad importante lo ha sido la ACAPOL, que es una
 
academia de actualizaci6n y perfeccionamiento del personal en
 
servicio, que ha puesto en prictica seminarios y cursos
 
intensivos con la participaci6n de profesores de la Facultad de
 
Derecho, especialmente en aspectos juridicos, constitucionales,
 
penales y criminol6gicos.
 

1.5.3. Sueldo bisico
 

Hasta 1968, aparecia en los presupueston mis detallados y
 
era posible conocer los salarios bisicos de los servidores
 
publicos en las diversas instituciones del sector pfiblico. En lo
 
que respecta a las Fuerzas de Defensa, la Ley 20 establece como
 
reglas generales que la fijaci6n de los sueldos se ajustari a la
 
naturaleza del servicio que se presta, horario de trabajo, tiepo
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de servicio prestado, responsabilidad del cargo, condiciones de
 
accesibilidad al lugar de trabajo y otros anilogos.
 

No tenemos los datos exactos sabre los sueldos 


establece los principios generales, tienen un escalaf6n militar
 

suponer que dcben ser similares al resto de 
carrera con salario minimo de B/5,000.00
representaci6n para el Comandante en Jefe. 

pero c
los empleados 
mis gastos 

abe 
de 
de 

1.5.4. Condiciones de trabaJa 

Las Fuerzas de Defensa, ademis de la Ley Orginica que 

con un r~gimen de ascensos peri6dicos cuyos requisitos estin
 
debidamente reglamentados. La dedicaci6n es plena y su horario
 
de trabajo es par turnos. Tienen derecho a vacaciones par cada
 
once 
meses de trabajo continuo y gozan de los beneficios de una
 
jubilaci6n especial, que les permite retirarse al cabo de 25 aios
 
de servicios consecutivos a de 30 afios de servicios ne continuos
 
prestados a la instituci6n. La jubilaci6n especial les da
 
derechos a gozar del ltimo sueldo devengado.
 

Las condiciones de trabajo varian segdn la naturaleza del
 
mismo y el rango, pero se advierte, a partir de 1953, un proceso

de militarizaci6n y de construccian progresiva y sistemitica de

cuarteles e infraestructura en las cabeceras de distritos v de
 
lugares de esparcimiento (Club de Clases y Tropas) que redundan
 
en beneficio de las condic'ones de trabajo de los miembros de las

Fuerzas de Defensa. En igual sentido la adquisici6n de vehiculos
 
motorizados (autom6viles, motonetas, helic6pteros, camiones,

etc.) son evidentes y tambi~n mejoran el sistema de movilizaci6n
 
y accesibilidad a las areas de trabajo.
 

1.5.5. Personal civil
 

Las Fuerzas de Defensa cuentan con un ccmponente civil para

el cumplimiento de sus funciones, que al tenor de la Ley 20,

reciben el nombre de "asimilados", cuando se les concede un grado

militar, seg n las funciones que desempezien. En t~rminos

generales, el personal civil no astenta grados militares, ni son
 
agentes de la autoridad y sus derechos y salarios se ajustarin a
 
los que corresponden a los empleados del sector pdblico.
 

Lo anterior nos permite afirmar que el componente civil de

las Fuerzas de Defensa es de dos clases: uno similar a los
 
servidores publicos del Estado, de acuerdo con la categoria

servicio que preste y otro, denominado: "asimilado", y que

y
 

ostenta un grado militar de conformidad al trabajo que realiza
 
(v.gr.: m~dicos, asesores, etc.).
 

1.6. Presupuesto
 

Con relaci6n al presupuesto de operaci6n, no se cuenta con
 
datos fidedignos que permitan ofrecer cifras correctas; sin
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embargo, en el trabajo de investigaci6n del Instituto de
 
Criminologia sobre los elementos bisicos para la planificaci6n de
 

se ofrecen datos parciales de
una 	pclitica criminal en Panami, 

nos
cinco meses del afio fiscal correspondiente a 1982, que 


indican las partidas destinadas a capacitaci6n policiva, equipo y
 
uniformes, para un total de B/ 4,427,062.05, sin incluir
 
servicios personales (7).
 

En la Ley de Presupuesto de 1986 no aparece un rengl6n que
 
pero 	como forma parte
especifique la cantidad que se le destina, 


del Ejecutivo dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia, se
 
puede anotar la cifra global de B/137,107.000.00, dentro de la
 
cual deben sufragar los gastos de las Fuerzas de Defensa.
 

1.7 	 Relaciones con la comunidad y con los demis
 
sectores del sistema de justicia
 

Como quiera que por mandato constitucional las Fuerzas de
 
Defensa son responsables de la defensa nacional y la seguridad
 
pdblica, deben velar por el mantenimiento del orden publico, la
 
protecci6n de las personas y de las propiedades, prevenir los
 
delitos y faltas y, ademis, auxiliar en la persecuci6n y captura
 
de los transgresores de la ley, esta instituci6n tiene estrecha
 
relaci6n con todos los sectores del sistema de justicia.
 

auxiliares
Su condici6n de agentes de la autoridad civil y 

en la prevenci6n de la delincuencia y de la ejecuci6n penal, los
 
mantiene en relaci6n con los Tribunales de Justicia y las
 
agencias del Ministerio Pdblico. En la ejecuci6n penal de penas
 
privativas de libertad, a pesar de la coordinaci6n que lleva a
 
cabo el Departamento de correcci6n del Ministerio de Gobierno y
 
"usticia, toda la responsabilidad de la administraci6n, custodia,
 
traslado, vigilancia, tratamiento y liberaci6n de los reos
 
corresponde a las Fuerzas de Defensa.
 

Estas funciones, ademis de vincularlos a todas las
 
los relaciona con
instituciones civiles del sistema de justicia, 


la comunidad, ya que la misi6n de policia y vigilancia los
 
atenten o
responsabiliza de la prevenci6n de los delitos que 


lesionen la honra y bienes de los ciudadanos, los obliga a un
 
deben
patrullaje preventivo de 24 horas diarias, a la vez que 


sus
ofrecer apoyo a las autoridades civiles en el desempeno de 

pals,
funciones, tales como preservar la flora y la fauna del 


cuidar de los recursos naturales y de los bienes y servicios
 
pdblicos.
 

Por otro lado, las Fuerzas de Defensa cuentan con un
 
departamento de acci6n civica, que es de apoyo comunal y que les
 

civicos
permite colaborar con las juntas comunales y los grupos 

en el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad,
 
incluyendo ccnstrucci6n de caminos, habilitaci6n de ireas
 
deportivas, transporte de personas, ayuda a damnificados en casos
 
de desastre o emergencia nacional, etc. Con motivo de esta
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con los grupos comunales,
actividad se mantiene relaci6n 

especialmente de las ireas rurales.
 

es crucial
La satisfacci6n popular con la labor policiaca 

Uno de los factores
el efectivo desarrollo de su misi6n.
para 

de la eficacia policial depende de la denuncia 
de
determinantes 

delitos. En la encuesta de poblaci6n, realizada en este estudio,
 

s6lo el 68.7% de los encuestados indic6 que habila mucha
 
mientras que el


posibilidad de que ellos denunciaran un delito, 

indic6 poca o ninguna probabilidad. De los que eran
23.2% 


el 23.8% indic6 que no lo haria porque es
 renuentes a denunciar, 

muy complicado y 13.49% porque la policia "no resuelve nada".
 

Al mismo tiempo, los encuestados parecen favorecer los
 
al sefialar la necesidad de mayor
recursos de estos cuerpos 


el sistema de
vigilancia como factor primordial para mejorar 

debe sefialar que esto no es
administraci6n de justicia. Se 


compartido por los funcionarios del sistema de justicia, los
 

cuales situaron la falta de vigilancia como uno de los factores
 

menos importantes.
 

parece
Esta discrepancia entre aiwbos grupos de encuestados 

estar basada en el hecho de qtue, mientras '.a mayoria de la
 

poblaci6n tiene una percepci6n de la policia basada en
 
de segunda mano (menos de un 10% se vio forzado a
conocimientos 

agente de seguridad en el ano anterior), los
recurrir a un 


funcionarios del sistema de justicia pueden juzgar la labor de
 

ese cuerpo por conocimiento propio.
 

entre
Para determinar la evaluaci6n de la labor policiaca 

a los
los funcionarios del sistema de justicia se les pregunt6 


personerr-s, fiscales y corregidores sobre su satisfaci6n con la
 

labor de la policia. Los personeros, que actdan muy de cerca a
 

las fuerzas policiacas, fueron los mas positivos (s6lo el 17% se
 
un
mostr6 insatisfecho). A su vez los corregidores demostraron 


mientras que los fiscales, que
nivel de insatisfacci6n de 33.3%, 

mantienen una relaci6n indirecta con la mayoria de los policias,
 

niveles de insatisfaccion, 


fueron los mas criticos (38.1% sepial6 un nivel de 

insatisfacci6n). 

Estos datos son inquietantes,
sobre t

ya que demuestran elevados 
odo entre funcionarios del 

sistema de justicia, acerca de la labor policiaca. El alto
 
de
porcentaje de ciudadanos que rehusaria notificar a la policia 


demuestra un sentimiento de
 un delito observado, tambi~n 

desconfianza preocupante.
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NOTAS
 

(1) Mirquez de Villalobos, Marcela. "Elementos bisicos
 
para la planificaci6n de una politica criminal en Panami",

Cuadernos de Criminologia Nos. 11 y 12, Panami, 1982-1983, pig.

108.
 

(2) Gonzilez Berendique, Marco A. 
"The Police in Panama".

Trabajo inidito presentado en el simposio sobre "Police in Modern

Society", International Center for Comparative Criminology, abril
 
de 1972.
 

(3) A partir del golpe de Estado de 1968, gestado por los
militares, y despu6s de la creaci6n del partido oficial PRD pOr
el extinto General Omar Torrijos, los miembros de la Fuerza

Defensa se identifican con esa linea politica partidista. 

de
 

(4) Mirquez de Villalobos, op. cit. pig. 110.
 

(5) Se debe sefialar que el propuesto C6digo Judicial

plantea establecer dentro del Ministerio un Instituto de Medicina

Legal, pero no hay ninqun presupuesto para el mismo.
 

(6) Las encuestas realizadas en el presente estudio estin
detalladas en la descripci6n de metodologia que se encuentra 
en

la introducci6n de este trabajo y en el Anexo de Metodologia.
 

(7) Mirquez de Villalobos, op.cit. Debe seialarse que toda
informaci6n relativa a personal y presupuesto de las Fuerzas de
 
Defensa son desconocidas publicamente.
 

92
 



-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

2. Ministerio Ptdblico
 

que
El Ministerio Pdblico es una entidad o funci6n pdblica 

de sus derechos
protege a los ciudadanos de la violaci6n 


subjetivos y 	tienu como misi6n el restablecimiento de la ley
 

cuando ha sido violentada (1). La funci6n primordial de inter6s
 

en este estudio es su actividad como autoridad de acusaci6n
 

pblica.
 

2.1. Normativa 	juridica
 

La Constituci6n Politica de la RepbLica reformada por los
 
1978 y de 1983 	regula lo referente al
actos legislativos de 


Ministerio Pdblico en un capitulo que integra el Titulo VII sobre
 

la administraci6n de justicia. Esto da base juridica para
 
como parte de 	la administraci6n de
considerar al Ministerio 


justicia, pese 	a los criterios que adversan esta afirmaci6n.
 

Ademas de las disposiciones constitucionales, la Ley 61 de
 

1946, el Decreto Ley No. 6 de 31 de julio de 1951, la Ley 4 de 23
 

de enero de 	 1968, el Decreto de Gabinete No. 208 de 28 de
 

1971 y la Ley 22 de 1979 establecen la normativa
setiembre de 

fundamental sobre el Ministerio Pdblico.
 

2.2. Estructura
 

Panama por el
El Ministerio Pdblico es ejercido en 

General de la Naci6n, el Procurador de la
Procurador 


Fiscales y Personeros, y los demis
Administracion, los 

funcionarios que la ley establezca (art. 216 CP).
 

En el cuadro No. 8 se puede apreciar la distribuci6n por
 
agencias
categoria y subordinaci6n jerirquica'de las diferentes 


que coinciden con la organizaci6n de los
del Ministerio Pblico, 

Tribunales de Justicia.
 

CUADRO NO. 8
 

Distribuci6n de las Agencias del Ministerio Pdblico
 

Ambito de jurisdicci6n
Instituci6n o agencia del 

Ministerio Pi7blico
 

Toda la Repfiblica
Procuraduria General de la Naci6n 

Procuraduria de la Administraci6n Nacional
 

Regional (Distrito
Fiscallas Superiores de Distrito 

judicial)
Judicial 

Provincial
Fiscalias de Circuito 


Personerias Municipales 	 Distritorial
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el Ministerio
El Procurador General de la Naci6n preside 

Pdblico y le estan subordinados jerirquicamente los demas
 

servidores del ramo conforme a la Constituci6n.
 

Judicial
En los mismos t~rminos a ics Fiscales de Distrito 

Personeros
le estin subordinados los del Circuito y a 6stos los 


Municipales.
 

2.3. Funciones
 

2.3.1. Funciones generales
 

Entre las funciones generales que les sefiala la Constituci6n
 
y la Ley a los agentes del Ministerio Pdblico, cabe sefialar las
 
siguientes:
 

a) Defender los intereses del Estado o del Municipio.
 

b) Promover el cumplimiento o ejecuci6n de las leyes,
 
resoluciones judiciales y disposiciones administrativas.
 

c) Vigilar la conducta oficial de los funcionarios
 
publicos y vigilar que todos desempefien el cumplimiento de sus
 
deberes.
 

d) Perseguir los delitos y contravenciones de
 
disposiciones constitucionales o legales.
 

e) Servir de consejeros juridicos a los funcionarios
 
administrativos de su jurisdicci6n.
 

f) Solicitar la prictica de las diligencias judiciales que
 
pueden convenir a la defensa de, los intereses nacionale; o
 
municipales.
 

g) Rendir informe sobre la marcha de la administraci6n de
 
justicia.
 

Por raz6n de las funciones antes descritas, el Ministerio
 
Pdblico en Panami no solo representa y defiende los intereses del
 
Estado o del Municipio, sino tambien es defensor de la legalidad
 
de los actos administrativos y cumple una funci6n de Juez de
 
.nstrucci6n en las investigaciones criminales. Por otro lado, le
 
compete la vigilancia do la conducta oficial de los servidores
 
pdblicos, pero la funci6n decisoria judicial le corresponde al
 
Organo Judicial por media de los Tribunales unipersonales o
 
colegiados. Contrariamente a lo que sucede en muchos paises
 
latinoamericanos, el Ministerio Pdblico tiene a su cargo la
 
investigaci6n y la preparaci6n del periodo inicial de la
 
instrucci6n.
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2.3.2. Funciones del Procurador General de la Naci6n y del
 
Procurador de la Administraci6n
 

El articulo 219 de la Constituci6n vigente establece 
como
funciones especiales del Procurador General de 
la Naci6n las
 
siguientes:
 

a) Acusar 
 ante la Corte Suprema de Justicia a los
funcionarios publicos cuyo juzgamiento 
corresponda a esta
 
corporaci6n.
 

b) 
 Velar porque los demis Agentes del Ministerio Publico

desempefen fielmente su cargo, y que se les exija responsabilidad

por las faltas a delitos que cometan.
 

Son atribuciones 
 especiales del Procurador de la
 
Administraci6n:
 

a) Intervenir en todas las actuaciones en procesos
contencioso-administrativos que se ventilen en la Sala Tercera de
 
la Corte Suprema.
 

b) Representar los intereses nacionales y municipales 
en
todos los procesos contencioso-administrativos que se sigan en la
antes referida Sala. Cuando existan intereses opuestos a los

nacionales y municipales, el Procurador defenderi los intereses

de la Naci6n y el Personero Municipal defenderi 
los intereses
 
municipales.
 

c) Intervenir en las acciones de nulidad en interns dn 
 la
 
ley.
 

d) Intervenir en forma alternada con el Procurador General
de la Naci6n en las demandas de inconstitucionalidad o consultas
 
acerca de la constitucionalidad de actos legales.
 

e) Sustituir al Procurador General de la Naci6n cuando sea
 
necesario.
 

Por su parte, la Ley 
59 de 1959 y la Ley 61 de 1946
describen las atribuciones especiales de los Fiscales de Distrito

Judicial, de Fiscales Circuito y
los de 
 de los Personeros

Municipales, de las cuales anotamos las siguientes:
 

2.3.3. Funciones de los Fiscales Superiores
 

a) Promover y sostener ante el respectivo tribunal las
acciones civiles necesarias para la defensa de los 
 bienes e
 
intereses de la Naci6n.
 

b) 
 Defender ante el Tribunal Superior los intereses de los
Municipios en los asuntos en que no tenga interns la Naci6n.
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2.3.4. Funciones de los Fiscales de Circuito
 

a) Intervenir 
y emitir concepto en las investigaciones de

los procesos administrativos por defraudaci6n de las rentas
 
nacionales.
 

b) Representar a la Naci6n en los negocios que se ventilen
 
ante los respectivos jueces y a los Municipios cuando carezcan de
 
representante.
 

c) 
 Emitir concepto en los asuntos de policia correccional

de que conozcan 
en segunda instancia los Gobernadores de la
 
Provincia.
 

d) Visitar 
por lo menos una vez al ano los despachos de

los Personeros Municipales de su dependencia.
 

2.3.5. Funciones de los Personeros Municipales
 

a) Representar a los Municipios respectivos y defender sus
 

otros municipios, cuando el suyo propio no est6 interesado.
 

intereses en las acciones en que 6stos sean demandantes o 
demandados. 

b) Defender ante los jueces municipales los intereses de 

c) Perseguir los delitos, ejerciendo las acciones

derivadas de los mismos ante los Tribunales y Juzgados en que

actden.
 

d) Intervenir en la tramitaci6n de los sumarios en la

forma en que establece la ley.
 

El Ministerio Publico debe ser oldo en todas las causas
deben seguirse de oficio, 
aunque haya acusador particular,
que
y


tiene a su cargo la funci6n publica de perseguir los delitos.
 

Aunque el 
proceso penal es descrito mas ampliamente en
secciones subsiguientes, 
 cabe mencionar apenas someramente
 
algunas de las funciones de los fiscales en este proceso.
 

Despu6s de recibir la denuncia de un hecho punible, el
fiscal correspondiente inicia la investigaci6n del hecho que

comienzo a la primera fase del proceso penal, 

da
 
instrucci6n o fase


sumaria. Al tener a su cargo esta funci6n indagatoria, el agente

fiscal tiene a su cargo: 1) tomar la declaraci6n indagatoria de
las personas presuntamente responsables del delito; 2) tomar

declaraciones de testigos y peritos; 
 3) ordenar la detenci6n

preventiva del sindicado; 
 4) ordeiiar otras actuaciones

indagatorias cuando sean necesarias; 
 5) remisi6n del sumario al

tribunal competente 
con recomendaci6n de enjuiciamiento

sobreseimiento; 6) representar los intereses del Estado en 
las
 
fases subsiguientes.
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Mientras que muchos concuerdan con la l6gica de situar la
instrucci6n 
del proceso penal en manos del Ministeria Publico,

hay ciertas funciones que los fiscales ejercen durante este
 
proceso que son cuestionables.
 

El profesor Julio Maier, 
en una visita a solicitud de la
Corte 
Suprema de Justicia panamefia para evaluar el procedimiento

penal propuesto en el nuevo C6digo Judicial, sefial6 varias

preocupaciones a este respecto. 
Maier estuvo de acuerdo con
asignaci6n de la encuesta preliminar a quien esti 

la
 
confiada la
persecuci6n penal, es decir el Ministerio Pdblico, pero anot6
 

que esto "no debe confundirse con la decisi6n 
de dejar el
procedimiento penal en su conjunto en manos del 6rgano de
persecuci6n penal."(2). El aboga 
la
 

por un control jurisdiccional

de las actuaciones del funcionario de instrucci6n cuando sus
actos implican una grave interferencia del Estado en los derechos

del ciudadano. Maier argument6 que el proceso panamefio carece de
 esos 
controles y cita como ejemplo la potestad del Ministerio de
ordenar la detenci6n preventiva sin que exista control
 
jurisdiccional suficiente.
 

Otro factor que afecta el sistema panamefio es la inhabilidad
del Agente Fiscal de suspender la investigaci6n sua spone ya que,
aunque est6 convencido de la inocencia del 

enviar el expediente al tribunal competente 

acusado, tiene que
 
para que este dicte
sobreseimiento en los casos correspondientes. En 1984 el 75% de
los casos fueron sobreseidos por el tribunal correspondiente.
 

2.4. Personal
 

2.4.1. Distribuci6n
 

El Ministerio Publico 
cuenta con fiscales que asumen la
 
funci6n de jefes de despacho y que se distribuyen asi:
 

Procurador General de la Naci6n 
 1
 
Procurador General de la Administraci6n 1
 
Fiscalias Superiores de Distrito Judicial 
 8

Fiscalias de Circuito 
 35

Personerias Municipales 
 74
 

Ademis del personal antes mencionado, existe una Fiscalia
Auxiliar de la Republica y una Fiscalla Superior delegada de
Procuraduria General con su personal de apoyo, 
la
 

a 1o que se

adicionan los departamentos administrativos, de contabilidad,

personal, servicios periciales, medicatura forense, quejas y el

de servicios de interpretes publicos.
 

Cada agencia del Ministerio Publico, a su vez, cuenta con un
personal de apoyo entre secretarios, oficiales mayores, oficiales

escribientes, esten6grafas, trabajadores manuales y porteros.

Tanto la Procuraduria General, 
como la Procuraduria de la
Administraci6n y las Fiscallas Superiores cuentan con secretarios
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que tienen titulo de Licenciados en Derecho y su personal lo
 
integran estudiantes de Derecho de los iltimos aios su
de 

carrera.
 

2.4.2. Ingreso al Ministerio Publico
 

Tanto el Procurador General de la Naci6n como el Procurador
 
de la Administraci6n son nombrados mediante acuerdo del 
Consejo

de Gabinete, sujetos a la aprobaci6n del Organo Legislativo, para

un periodo de 10 aios (articulos 200 y 221 de la

Constituci6n). Los fiscales y personeros son nombrados por 
sus

superiores jerarquicos, mientras que el personal subalterno lo
 
nombra el fiscal o personero respectivo. A pesar de que el

articulo 221 de la Constituci6n seiala expresamente que todos los
 
nombramientos del personal del Ministerio Pflblico 
 serin hechos
 
con arreglo a la Carrera Judicial, hasta la fecha ha
no se 

legislado 
sobre esta materia y por lo tanto no existen criterios

objetivos y cientificos de selecci6n de personal, ni tampoco

estabilidad.
 

Un 38.1% de los fiscales consider6 que el proceso de

selecci6n y nombramiento en sus cargos es poco adecuado, mientras
 
que s6lo un 14.3% de los personeros indicaron insatisfacci6n. La

falta de Carrera Judicial no parece preocupar a los fiscales y

personeros, ya que s6lo el 14.3% de los primeros y el 4.8% de los

segundos, lo identific6 como el factor prioritario que

obstaculiza a la admiyiistraci6n de justicia.
 

Las principales razones por las cuales fiscales y personeros

estin interesados 
en estos cargos son, segdn la encuesta de

fiscales y con porcentajes identicos, las siguientes: hacer

justicia (38.1%), la vocaci6n (33.3%) y un mejor estatus socio
econ6mico (14.3%). La visi6n que ambas categorlas de funcionarios
 
judiciales tenian de la profesi6n antes de acceder a la misma era

positiva (las dos terceras 
partes de ellos) e incluso muy

positiva (el 28.6% de los fiscales y el 19.0% de los personeros).

Dicha visi6n ha mejorado para un 66.7% de los fiscales y un 52.4%
 
de los personeros y se ha mantenido para una tercera 
parte de
 
ambos funcionarios.
 

2.4.3. Formaci6n y capacitaci6n
 

La falta de Carrera Judicial y carencia de recursos

econ6micos impiden el establecimiento de programas bisicos de
 
formaci6n o capacitaci6n mas avanzados. Las actividades de

capacitaci6n del Ministerio se limitan a organizar ciclos de
 
conferencias para parte de su personal.
 

No se puede calificar esta actividad 
como un programa

permanente, pero existe interns en facilitar licencias o permisos

al personal para que aproveche los seminarios y cursos que dentro
 
o 
fuera del pals se ofrezcan para su mejoramiento y superaci6n

profesional.
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A este respecto cabe mencionar que, segiin los datos de las
 
encuestas de fiscales y personeros, el 90.5% de los fiscales y el
 
47.6% de los personeros tienen una formaci6n universitaria, que

en la gran mayoria de los casos se limita a una licenciatura. Los
 
licenciados en derecho obtuvieron su diploma hace ocho aios 
en
 
promedio 
en lo que respecta a los fiscales y 2.3 afios en lo que

atafie a los personeros.
 

Como puede verse, a pesar de que la ley establece los
 
requisitos que deben reunir los fiscales y personeros, todavia se
 
registran 
casos aislados de fiscales que no tienen el titulo de
 
abogados. En cuanto a los personeros, la gran mayorla carece de
 
titulo universitario, solo tienen experiencia en trabajo

subalterno en las Agencias del Ministerio Pdblico. El cuadro No.
 
9 nos da una idea mis clara sobre lo antes afirmado:
 

CUADUO NO. 9
 
Distribuci6n del personal del Ministerio Pdblico,
 

segfin su grado de formaci6n (1986)
 

Agencias del Ministerio Abogado Personas sin
 
Publico 
 t-tulo
 

Procuraduria General de
 
Naci6n 
 1
 

Procuraduria de la Ad
ministraci6n 
 1
 

Fiscalias Superiores 8
 

Fiscallas de Circuito 
 32 3
 

Personerias Municipales 10 64
 

Total 
 52 67
 

Fuente: Procuraduria General de la Repiblica.
 

Por otra parte, el 90.5% de los fiscales y el 62% de los
 
personeros han asistido a algudn evento (seminario, congreso,

etc.) profesional en los dos ultimos anos. Sin el
embargo,

interes manifestado por la capacitaci6n de estos profesionales

del derecho no parece tan evidente si se mide por el volumen de
 
lecturas realizadas, ya que las dos terceras partes de los
 
fiscales declaran leer solamente una revista juridica al mes y

uno de cada cinco, cuatro revistas al aio; en cuanto a los
 
personeros, esta inquietud es adn menor s6lo leen
(el 43% una
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revista al mes y una proporci6n id6ntica practican la lectura

ocasionalmente). Esto 
tambi~n puede ser resultado de su carga

laboral. Si. embargo, ningfin funcionario sefial6 la capacitaci6n
 
coma un prob'.ema prioritario para el desempefio de su labor.
 

2.4.4. Sueldo bisico
 

Al tenor del articulo 211 de la Constituci6n, reformada par

el Acto Legislativo de 1983, los presupuestos del Organo Judicial
 
y del Ministerio Publico no deben ier inferiores, en conjunto, al

2% de los ingresos corrientes del Gobierno central; lo que en la

prictica, en virtud de acuerdo entre el Presidente de la Corte y
el Procurador General de la Nacion, representa un 40% para el

Ministerio Publico y 
60% para el Organo Judicial, del total
 
asignado a ambos.
 

Este incremento sustancial del presupuesto ha redundado 
en
aumentos salariales para el personal. 
El cuadro No. 10 muestra
 
los salarios actuales.
 

Cabe mencionar 
que en 1981 los niveles salariales se
mantuvieron al nivel de 1980, aumentando en 1982 y decreciendo en
1983. Al implementar la regla del 2% en 
1984, los salarios

mensuales aumentaron el 91% y la planilla aument6 a un 32%.
 

Los aumentos salariales de 1984, representados en el cuadro

No. 10, 
no se justifican si se toma en consideraci6n la situaci6n

econ6mica. Dichos aumentos fueron justificados con el argumento

de que debia realizarse una adecuaci6n salarial similar para los

diferentes ministerios y en relaci6n con puestos de parecida

naturaleza en otros palses. Tales argumentos no parecen tener un
 
sustento muy evidente. El resultado es un funcionaria que figura
en escalas salariales mas altas que muchos otros 
funcionarios

publicos panamefios y ciertamente superiores a puestos

correspondientes en el resto de Amrica Latina.
 

2.4.5. Caracterlsticas personales
 

Segdn una encuesta representativa de 21 fiscales y 21
 personeros, el 
81% de los fiscales son hombres, con una edad

promedio de 35 
anos. Hay mas mujeres actuando coma personeros (el

42.9% del total), con una edad promedio de 35 aios (3).
 

Durante sus estudios universitarios, una gran mayorla de
fiscales (el 81%) y el 19% de los personeros tuvieron actividades

judiciales; 
 las otras preocupaciones extracurriculares fueron la

politica 
(9.5% de los fiscales y 4.8% de los personeros) y las

actividades sociales a deportivas (9.5% de ambas categorias).
 

En cuanto a la prictica juridica anterior (de los 
que la

tuvieron), la de los fiscales fue sabre r-' el Derecho 
Civil

(33.3%) 
y el Derecho Penal (14.3%), y la de los personeros el

trabajo en tribunales (38.1%) y el Derecho Civil (14.3%).
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CUADRO NO. 10
 

Sueldo del personal del Ministerio Pdblico (1986)
 

Salario Gastos de
 
mensual representaci6n


Procurador General 
 5,000.00 1,000.00

Procurador de la Administraci6n 5,000.00 1,000.00

Fiscales Superiores 2,550.00 
 1,000.00

Fiscales de Circuito 
 1,500.00 200.00
 
Personeros Municipales la.Cat. 1,150.00

Personeros Municipales 2a.Cat. 800.00
 
Personeros Municipales 3a.Cat. 500.00
 
Secretario General(Procuradurla) 2,430.00 
 1,000.00

Secretarios (Fiscallas Superiores) 1,000.00 150.00
 
Secretarios (Fiscalias de Circuito) 
 800.00 150.00
 
Secretarios (Personerlas) 750.00
 
Oficiales mayores (Procuradurla) 2,000.00 700.00
 
Oficiales mayores (Fiscalias Superior.) 1,100.00

Oficiales mayores (Fiscallas Circuito) 600.00
 
Oficiales mayores (Personerias) 500.00
 
Oficiales escribientes (Procuradurla) 1,000.00

Oficiales escribientes (Fisc.Sup.) 800.00
 
Oficialeo escribientes (Fisc.Circuito) 500.00
 
Oficiales escribientes (Personeria) 350.00
 
Porteros 
 250.00
 
Trabajadores manuales 
 250.00
 
Choferes 
 500.00
 
M~dico Forense (4)
 
Int6rpretes oficiales 
 1,000.00
 

Fuente: Procuraduria General de la Repdblica.
 

Finalmente, 
una tercera parte de los fiscales tiene entre
 
uno y tres anos de ejercicio del cargo, y otra parte,
tercera 

entre cuatro 
y seis anos; un 9.5% lleva en cambio menos de un

aijo, un porcentaje id~ntico mis de diecis6is y el 4.8% entre diez
 
y doce afios. En lo que atafie a los personeros, un poco mis de la
 
cuarta parte ejercen esta actividad desde hace un periodo de
 
entre uno y tres afios, una proporci6n similar desde hace cuatro a

seis anos, un 9.5% desde hace siete a nueve afios, otro 9.5% desde

hace diez 
 a doce afios, mientras que un 4.8% esti en ejercicio

desde hace menos de un afio y otro 4.8% lo esti desde hace mis 
de
 
diecis~is.
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2.4.6. Condiciones de trabajo
 

Los empleados del Ministerio Pblico, en t~rminos generales,
 

son de dedicaci6n plena, con cinco dias laborables y siete horas
 
de trabajo diario. Tienen un mes de vacaciones anuales y
 

descansan los fines de semana (sibado y domingo).
 

Los agentes del Ministerio Pdblico que estan de turno, deban
 

prestar servicio 24 horas, incluyendo los dias libres.
 
Fiscalia Auxiliar tiene un servicio continuo de
Igualmente, la 


24 horas los dias laborables, con un horario de tres turnos,
 
servido por personal alterno.
 

cierto que la mayoria del
Es necesario anotar que si bien es 

en
personal es de tiempo completo, hay algunas unidades los
 

servicios periciales que cubren tiempo parcial.
 

Por otra parte, existe el principio de incompatibilidad de
 

funciones que prohibe el ejercicio de la abogacia o del comercio
 
o de cualquier cargo retribuido, salvo la de profesor para la
 

ensefianza del Derecho en establecimientos de educaci6n
 
universitaria.
 

Como no hay Carrera Judicialr ni administrativa, los
 
principios de estabilidad y los derechos de ascenso por
 

en la practica.
antiguedad y m~ritos, pueden no aplicarse 

Tampoco se propicia la formaci6n de asociaciones o sindicatos.
 

2.5. Presupuesto
 

El presupuesto del Ministerio Pdblico se elabora como
 
anteproyecto en el Departamento de Contabilidad, con la
 
participaci6n del Procurador General de la Naci6n, el Procurador
 
de la Administraci6n y los Fiscales. Ese anteproyecto se
 
presenta al Ministerio de Planificaci6n y Poliftica Econ6mica,
 
donde se le hacen los reajustes y consultas nesesarias hasta
 
integrar el proyecto de presupuesto general del Estado, que
 
presenta el Ejecutivo ante la Asamblea Ldgislativa para su
 
estudio y aprobaci6n.
 

Existen reglas para la elaboraci6n del presupuesto que son
 
conocidas por todas las instituciones pdblicas y que se aplican
 
en la preparaci6n de cada anteproyecto.
 

Ya sejialamos antes que el presupuesto para la
 
administraci6n de justicia (Organo Judicial y Ministerio Publico)
 
ha sido incrementado a partir de 1983, en virtud de las reformas
 
constitucionales de ese afio, que le asigna el 2% del presupuesto
 
general del Estado. Esto se refleja en las cifras siguientes,
 
que figuran en el cuadro No. 11.
 

Aproximadamente el 85% del aumento presupuestario de 1984,
 
fue distribuido entre todas las categorias salariales.
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CTADRO NO. 11
 

Presupuesto para el Organo Judicial y el Ministerio Pdblico
 
(en miles de balboas)
 

1983 1985
1981 1982 1984 


4.500 4.801 10.502 9.912
Org.Judic. 4.050 


3.290 7.007
Minist.Pub. 2.666 3.124 6.668 


Fuente: Contraloria General de la Repdblica.
 

Se debe sefialar que al hacer estas decisiones de aumentos
 
Ministerio Pblico estableci6 un presupuesto que
salariales, el 


no permiti6 gastos de inversi6n. Igual fen6meno ocurre en el
 

Poder Judicial, que no refleja ningin gasto en este rubro.
 

La distribuci6n presupuestaria y las deficiencias que esto
 

conlleva, demuestran la necesidad imperiosa de planificar el
 

desarrollo de esta instituci6n.
 

2.6. Servicios y equipo
 

El hecho de que casi. la totalidad del aumento presupuestario
 
de 1984 se dedicara - incrementos salariales, hace pensar que la
 

situaci6n de infraestructura no es deficiente.
 

Sin embargo, los fiscales se quejaron de escasez de miquinas
 
de escribir (38.1%), materiales de oficina (38.1%) y archivadores
 
(33.3%). Los locales son juzgados inadecuados por el 28.6% de
 

los fiscales, mientras que el 9.5% no cuenta con local.
 

Las herramientas laborales prioritarias de cualquier abogado
 
son los libros. Sin embargo, la Procuraduria no cuenta cox, una
 

biblioteca legal bisica para sus funcionarios y s6lo un 4.8% de
 

las Fiscalias cuenta con una. Esta necesidad no es llenada por
 
una biblioteca central, ya que no existe.
 

material
Al preguntarle a los fiscales su urgencia 

prioritaria, sorprendentemente s6lo el 42.9% indic6 una
 

seguido por miquinas de escribir (28.6%) y
biblioteca juridica, 

materiales de oficina (28.6%).
 

recursos
Los personeros se quejaron tambi~n de falta de 

materiales (escasez de miquinas de escribir, 38.1%; de materiales
 
de oficina, 66.7%; de archivadores, 42.8% y de bibliotecas
 
95.2%). El problema de planta fisica es todavia mis agudo entre
 
este personal, pues el 33.3% no cuenta con local propio.
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Las necesidades materiales de esta instituci6n son notables,
sobre todo si se observa el aumento presupuestario de 1984. La

asignaci6n presupuestaria y la relaci6n desfavorable entre
 
recursos materiales y aumentos salariales, indican falta de

planificaci6n y capacidad administrativa en esta instituci6n.
 

2.7. 	 Volumen o carga de trabajo
 

El volumen o carga de trabajo se refleja en el informe

mensual que cada agencia del Ministerio Pblico debe rendir a 
su
jefe 	inmediato. Ese volumen oscila tanto 
num~ricamente como
cualitativamente, segiin la ubicaci6n geogrdfica, poblaci6n y
caricter urbano o rural del area donde se ejercen 
las funciones.
 

En el distrito de Panama, 
que es a su vez cabecera de la
provincia y capital de la Republica, al examinar el volumen de
 casos tramitados en los ultimos seis meses de 1985, logr6
se 

sacar 	como promedio de casos en tramitaci6n los siguientes:
 

a) Fiscallas de Distrito Judicial 
= 50 mensuales
 
b) Fiscalias de Circuito = 60 mensuales
 
c) Personerias Municipales = 30 mensuales
 

Segiin la encuesta de fiscales y personeros, el 38.1% de los
fiscales y el 19% de los personeros se ocupan en promedio de mis
de 50 casos al mes. Mientras que casi la cuarta parte de los

primeros resuelven entre 41 y 50 casos en dicho lapso de 
tiempo,
el 14.3% de los fiscales y el 38.1% de los personeros conocen
 
entre 11 expedientes. 9.5% ambos
y 20 	 El de funcionarios

judiciales tienen una carga mensual de 21 a 30 casos y casi 
la
cuarta parte de los personeros se ocupa de menos de 5 
casos al
 
mes.
 

Los casos mis frecuentes de que han de ocuparse los fiscales
 
son los hurtos (42.9%), los homicidios (14.3%) y las lesiones
personales (4.8%). Casi 
 la mitad (42.9%) de dichos casos 
 son

resueltos en un periodo de 51 a 60 dias, en tanto que un 14.3% de
los mismos tarda de 61 a 70 dias, 
un 9.5% de 41 a 50 dias y otro
9.5% de 81 a 90. Con respecto a los personeros, los casos mis
frecuentes 
 son las lesiones personales y por imprudencia (28.6%

en ambos casos), los hurtos y las violaciones (9.5% cada uno).

Estos casos se resuelven sobre todo en los plazus siguientes:

entre 51 y 60 dias (42.9%), entre 21 y 30 dias (23.8%) y entre 41
 
y 50 dias (9.5%).
 

2.8. 	 Relaciones con la comunidad y con los demis
 
sectores del sistema de justicia
 

El Ministerio Publico tiene relaci6n directa con 
el Organo

Judicial, tanto en asuntos penales como en los civiles que
tratan de familia, menores e intereses de la Naci6n o los

Municipios. 
 En los casos penales cumple una doble funci6n: como

juez 	de instrucci6n y como parte que representa a la vindicta
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pdblica en el proceso de decisi6n judicial; en los casos civiles,

actua como representante de los intereses de la familia y la
 
sociedad.
 

Tambi~n tiene estrecha vinculaci6n con las Fuerzas de

Defensa, dada la funci6n de auxilio que se presta en la

persecusi6n de los delitos y delincuentes, como en toda la labor

de policia judicial que se cwiple por media del Departamento

Nacional de Investigaciones y como instituci6n encargada de 
 la

ejecuci6n ?enal en los casos del cumplimiento de las penas

privativas de libertad.
 

Ademis de las instituciones antes mencionadas, el Ministerio

Publico 
tiene relaciones directas con la Contralorla General de

la Repdblica, para el servicio de auditoria externa y como
 
expertos en la detectaci6n de los casos de sustracci6n y

malversaci6n de fondos pdblicos en las diversas instituciones de

la administraci6n publica. 
 En el mismo sentido, hay relaciones

directas con el Ministerio de 6alud, con los hospitales del.

Estado, el Registro Publico, el Registro Civil, el sistema

bancario en general, 
ya que la funci6n de instrucci6n de los

sumarios, de 
persecusi6n de la delincuencia y de representaci6n

de la sociedad 
y la Naci6n, exige una relaci6n fluida de

intercambio de informaci6n y de servicios.
 

Si bien las personas acuden a las personerilas, fiscalias y a
la Procuraduria para presentar denuncias 
y quejas por la

violaci6n de derechos, busos e injusticias, no cabe duda de que

adn falta una mayor educaci6Lin de la comunidad para que conozca
 
sus derechos, el contenido y alcance de la ley, 
y pueda acudir
 
oportuna y eficazmente ante la autoridad competente.
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NOTAS
 

(1) Quintero, C6sar. Derecho Constitucional. San Jos6, Costa
 
Rica, Edit. Lehmann, 1970.
 

(2) Maier, Julio. "Apreciaciones sobre el C6digo Judicial de
 
Panami y sus Proyectos de Reforma, Informe presentado a la Corte
 
Suprema de Justicia de Panami el 26 de setiembre de 1985". Cabe
 
mencionar que este C6digo no ha sido adn adoptado.
 

(3) V6ase nota 6 del capitulo anterior sobre la policia.
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3. Defensores Pfiblicos y consultorios juridicos
 

La accesibilidad al sistema de justicia no s6lo se 
 facilita
 
par el servicio profesional de asesoria y representaci6n legal

que prestan los abogados a la comunidad, sino tambi~n par el que

prestan los Defensores de Oficio que son nombrados par el 
Estado
 
para dotar de defensa penal a quienes carezcan de recursos para

pagar los servicios de un abogado. Como iniciativa privada,

algunas instituciones privadas a grupos civicos ofrecen 
a los

ciudadanos asistencia 
legal gratuita en asuntos de naturaleza

civil, laboral a administrativa; entre 6stos cabe mencionar: el

servicio de orientaci6n legal del Colegio de Abogados, 
 los

consultorios de 
asistencia legal de la Universidad de Panami,

Ciritas, Cruz Blanca Panameia y la Nacional
Oficina de
 
Refugiados.
 

3.1. Defensores de Oficio
 

3.1.1. Regulaci6n juridica
 

En materia de Defensores de Oficio en la Republica de Panami

han regido las siguientes leyes: Decreto No. 105 de 13 
 de

setiembre de 1920; Decreto No. 
46 de 19 de noviembre de 1928;

Decreto No. 136 de 9 de julio de 1929; Ley 10 de 30 de octubre de

1936; Ley No. 44 de 
 30 de abril de 1941; Ley 61 de 30 de

setiembre de 1946; Ley 11 de 23 de enero de 1963; 
 Decreto de

Gabinete No. 
106 de 22 de abril de 1969; Decreto de Gabinete No.
 
179 de 25 de junio de 1969.
 

3.1.2. Nombramiento, requisitos y numero
 

Los Defensores de Oficio, comc establece el articulo 351 del

C6digo Judicial (Ley 61 de 1946), serin nombrados par el Organo

Ejecutivo par periodo de dos anos. Defensor
un Para ser de
 
Oficio se requiere ser abogado id6neo.
 

Una de los problemas mas graves de la justicia panamena 
es

la ineficacia de la difensa publica causada par falta
la de

defensores para realizar esta labor. 
 Aunque la Constituci6n
 
garantiza el derecho de defensa del acusado, s6lo hay doce
Defensores Publicos en toda la Republica para brindar asistencia.
 
Su mayor concentraci6n es en la capital, que cuenta con cuatro de

ellos (dos para los Tribunales Superiores y otros dos para los de
 
Circuito y Municipales).
 

Una revisi6n superficial del nCinero de casos penales y la
poblaci6n necesitada de defensa, 
demuestra la ineficiencia de
 
este sistema.
 

Cabe mencionar que aunque durante los ?itimos afios ha habido
 
un aumento considerable en los recursos econ6micos del Poder

Judicial y del Ministerio Publico, esto no se ha reflejado en los
 
recursos destinados a la defensa publica.
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Los Defensores de Oficio no podrin recibir mis 
remuneraci6n
 
que la que sefiala la ley de sueldos por los servicios prestados,

de conformidad con la misma. La contravenci6n de 1o anterior,

debidamente comprobada, 
da lugar a la inmediata destituci6n. El
 
costo del servicio para el usuario es evidentemente gratuito.
 

3.1.3. Funciones y responsabilidades
 

Como establece el articulo 347 de la Ley 61 
 de 1946, son

funciones de los Defensores de Oficio, las siguientes: a)

Defender a los procesados que no puedan hacerlo por si mismos 
o
 
que carezcan de los medios necesarios para proveer su propia

defensa, 
debido a su reconocida pobreza; y, b) representar a los
agricultores pobres en las solicitudes de tierras a titulo

gratuito, y a los obreros victimas de accidentes de trabajo y en

las demandas de amparo 
de pobreza, ante los respectivos

tribunales.
 

En materia de procedimiento penal, el artlculo 2016 del
C6digo Judicial (Libro III), conforme fue subrogado por el

artilculo primero de la Ley No. 
1 de 1959, estableci6 que "Si en
cualquier tiempo el procesado manifestare necesitar defensor,
 
pero que 
no tiene a quien nombrar por carecer de recursos para

ello, y hubiere rendido indagatoria, se 1o nombrari el Tribunal.

Este nombramiento recaeri siempre en el Defensor de Oficio, si 1o
 
hubiere".
 

La sentencia de 22 de noviembre de 1983, dictada por la
Corte Suprema de Justicia, declar6 la inconstitucionalidad de la

expresi6n "y hubiese rendido indagatoria" contenida en el

artlculo 2016 del C6digo Judicial, con fundamento en el articulo

22 de la Constituci6n Politica de la Republica, 
el cual prev6 la

asistencia de un abogado en todas las diligencias policiales y

judiciales desde el 
momento de la detenci6n. La Comisi6n

Revisora de la Constituci6n (1983) acogi6 en el Acta No. 44
(pigs. 14 y ss) este criterio, haciendo constar, ademis, que el

Estado esti obligado a prestar esa asistencia.
 

De alli que la actuaci6n del Defensor de Oficio se

desenvuelva, 
a partir del momento de la detenci6n, en todas las
fases y etapas procesales, realizando la llamada defensa tecnica,
 
y como tal, conforme al articulo 2018 del C6digo Judicial, deberi
 
prestar promesa de desempefiar bien y fielmente su encargo, sera

responsable por las demoras que ocasione y por cualquiera omisi6n
 
culpable en lo que concierna a la defensa del procesado.
 

3.1.4. Actuaciones mis frecuentes
 

Los 
casos que con mis frecuencia tramitan los Defensores de
Oficio son: homicidio, robos, hurtos, violaci6n carnal y estafa,

y tambi~n aunque con menor frecuencia, la expedici6n de cheques

sin suficientes fondos, 
posesi6n ilicita de drogas, peculado,

actos libidinosos, lesiones culposas y lesiones personales.
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3.1.5. Actividades de capacitaci6n
 

No existen actividades de capacitaci6n especifica para los
 
por lo que la capacitaci6n y actualizaci6n
Defensores de Oficio, 


esti sujeta a la iniciativa personal de aprovechamiento de los
 
seminarios, simposios, congresos y otros eventos realizados en
 

la esfera universitaria o gremial del Colegio de Abogados. El
 

ndmero de estos funcionarios obstaculiza su capacitaci6n,
bajo 

por el impacto que su ausencia tiene para los usuarios.
 

Universidad de
3.2. 	 Consultorio de Asistencia Legal de la 

Panami
 

El primer consultorio juridico se inicia como una actividad
 
del Colegio de Abogados en 1954, pero no logro extender su
 

Facultad
existencia por mis de dos anos. En 1970, la Junta de 

consider6 la necesidad de complementar la prictica forense de los
 
estudiantes y al mismo tiempo, prestar un servicio social de
 

por medio de consultorios
asistencia legal a la comunidad 

populares.
 

3.2.1. Base legal
 

La normativa juridica de los consultores se encuentra en el
 
reglamento aprobado por la Facultad de Derecho con base en el
 
estatuto universitario.
 

3.2.2. Funciones
 

Entre las funciones mis importantes del consultorio se
 
pueden anotar las siguientes:
 

a) Asesorar y orientar a los estudiantes de la Facultad de
 
Derecho en la atenci6n y trimite de casos pricticos que
 
contribuyan a mejorar su formaci6n profesional.
 

b) Ofrecer asistencia y asesoramiento legal gratuito a
 
de bajos recursos que no pueden pagar los servicios de
personas 


un abogado.
 

c) Divulgar y aclarar la legislaci6n nacional en beneficio
 
de la comunidad en general.
 

3.2.3. Personal
 

La coordinacion del consultorio de asistencia legal la
 
realiza el Director conjuntamente con el Subdirector. El
 
personal se ubica en tres departamentos que se encargan de la
 
asistencia legal, la asesoria legal y la documentaci6n,
 
divulgaci6n e investigacion social. Cada departamento tiene su
 
jefe. El resto del personal lo constituye once asistentes
 
legales y cinco secretarias.
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El equipo anterior atiende a los estudiantes de Derecho que
 
durante todo el afo se acercan al consultorio para cumplir, bajo
 
la asesoria del profesor de Prictica Forense, un total de 64
 
horas de servicios continuos como prerequisito a la presentaci6n
 
y sustentaci6n de su trabajo de graduaci6n. Observese que ello
 
representa un trabajo de medio tiempo por dieciseis dias o un
 
cuarto de tiempo por 32 dias, lo cual no permite que el
 
estudiante se involucre verdaderamente en los casos.
 

3.2.4. Presupuesto
 

El presupuesto del consultorio 1o suministra la Universidad
 
de Panami como parte de las partidas de operacion que se le
 
asignan a la Facultad de Derecho. Durante el aio 1985, el
 
presupuesto total ascendi6 a la suma de B/ 72,684.00.
 

ciudad de Panami y el otro en la Ciudad de Col6n.
 

3.2.5. Actividades anuales 

La Universidad de Panami ha creado dos consultorios de 
asistencia legal, uno localizado en un barrio popular en la 

Para tener una idea mis aproximada sobre la labor que llevan
 
a cabo estas instituciones, puede indicarse que en el consultorio
 
de Panami se tramitaron durante los 9 primeros meses de 1985,
 
2247 casos (o sea, 250 mensuales), distribuidos de la siguiente
 
manera: familia (1084), civiles (365), penales (310),
 
extranjeros (276), administrativos (173) y laborales (39). En el
 
de Col6n se trataron, durante el primer semestre de 1984, 54
 

(21 penales, 20 civiles, 8 laborales, 4 relacionados con
casos 

extranjeros y 2 especiales). En estos casos, los consultores
 
actuaron como los abogados de las personas que solicitaron sus
 
servicios y realizaron todas las diligencias normales en estos
 
tipos de casos.
 

3.3. Servicio de Orientaci6n Legal (S.O.L.)
 

El Colegio Nacional de Abogados, a partir de 1980, ha venido
 
prestando a la comunidad de bajos recursos econ6micos un servicio
 

en horas
de orientaci6n legal mediante una oficina permanente, 

a
hibiles, a fin de permitir el acceso de estas personas la
 

justicia.
 

3.3.1 Base legal
 

En virtud del acuerdo No. 27 de 1980, el Colegio Nacional de
 
Abogados reglament6 el Servicio de Orientaci6n Legal (SOL), que
 
tiene como objetivo fundamental brindar orientaci6n juridica a la
 
comunidad sobre normas legales de protecci6n a la familia,
 
estabilidad laboral y otras ireas del Derecho, de interes social.
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3.3.2. Funciones
 

personas de bajo nivel econ6mico los
SOL ofrece a las 

servicios gratuitos de asistencia legal y orientaci6n juridica en
 a
los casos de competencia de las autoridades judiciales 


se
Tambi6n se resuelven consultas legales y
administrativas. 
 donde
 promueven transacciones o arreglos amigables en conflictos 


son actores personas de recursos econ6micos limitados.
 

Otra de las funciones que lleva a cabo es la promoci6n del
 

servicio vola~tario para el mantenimiento del programa, entre los
 

abogados y los estudiantes de Derecho de las dos universidades
 

que tienen esa carrera en Panami.
 

3.3.3. Personal
 

El personal de SOL lo compone un director, un asistente, los
 

estudiantes voluntarios, los abogados que desean prestar este
 

servicio eventual y una secretaria.
 

3.3.4. Presupuesto
 

El financiaminto de este servicio se obtiene de los fondos
 

del Colegio Nacical de Abogados y por la aportaci6n de firmas
 

forenses y empresas locales que patrocinan ese programa.
 

oscilan entre B/ 8,000.00 y B/ 10,000.00
Las partidas 

De 1980 a 1986 se han registrado
anuales hasta el presente. 


lapsos de suspensi6n del servicio por falta de fondos.
 

3.3.5. Actividades
 

Como se puede apreciar, la asistencia legal gratuita del
 

Colegio Nacional de Abogados es limitada por falta de fondos y
 
entre
por las deficiencias en el reclutamiento de voluntarios 


abogados y estudiantes.
 

No. 12 presenta el nimero de casos atendidos en
El cuadro 


1985, segin la edad y el sexo.
 

Oficina Nacional de Refugiados (O.N.P.A.R.)
3.4. 


Se trata de la Oficina que el Alto Comisionado de las
 

Naciones Unidas para los Refugiados ha creado en nuestro pais
 
desde 1982.
 

3.4.1. Objetivos
 

Ofrece asilo y asistencia a toda persona que de conformidad
 
con las normas internacionales reuna los requisitos para ser
 

considerada como refugiada y haya solicitado su admisi6n a la
 

oficina nacional.
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-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

CUADRO No. 12
 

Casos atendidos por el Servicio de Orientaci6n Legal
 
sequn mes y sexo, 1985
 

Mes Sexo Total
 
Masculino Femenino
 

Enero 22 16 38 

Febrero 13 20 33 

Marzo 32 21 53 

Abril 18 18 36 

Mayo -- - . 

Junio 18 30 48 

Julio 22 23 45 

Agosto 11 17 28 

Setiembre 39 46 85 

Octubre 25 36 61 

Noviembre -- - . 

Diciembre -- --

TOTAL 200 227 427 

Fuente: Colegio Nacional de Abogados (SOL)
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desde el punto de vista legal, y da suministro de
Protege, 

albergue, alimentaci6n y trabajo, a las personas que teniendo el
 

estatus de refugiados, soliciten este tipo de ayuda.
 

3.4.2. Personal
 

un
El personal es limitado. Cuentan con un director, 

legales, dos secretarias y tres
subdirector, dos asesores 


trabajadoras sociales.
 

3.4.3. Presupuesto
 

total de este servicio es externo y
El financiamiento 

procede de las Naciones Unidas a trav6s del Alto Comisionado
 

para Refugiados.
 

3.4.4. Actividades
 

Esta oficina cuenta con el apoyo de algunas dependencias
 
lograr
estatales que facilitan su gesti6n a uivel nacional para 

en el
el registro y legalizaci6n migratoria de los refugiados 


pais; entre ellos se encuentran el Departamento de Migraci6n, el
 

G-2 de las Fuerzas de Defensa, el Ministerio de Gobierno y
 

Justicia y la Cruz Roja Nacional.
 

el trimite del
O.N.P.A.R. ofrece asistencia legal para 

coloca las personas en los proyectos que
estatus de refugiado, 


tiene dicha oficina, les busca alojamiento, les suministra
 
segdn el
medicamentos, alimentaci6n y facilidades de educaci6n, 


En los tres iAltimos aios se han registrado mis
ndcleo familiar. 

de 10,000 personas con estatus de refugiado en Panama
 

3.5. Ciritas
 

es una organizaci6n de caricter internacional cuya
Ciritas 

sin embargo, la asistencia
oficina en Panami se fund6 en 1961; 


legal gratuita que Dresta actualmente se inici6 en 1980, cuando
 

se nombr6 un abogado como Director de la Oficina a nivel nacional
 
y de Centroamerica.
 

3.5.1. Objetivos y funciones
 

Ciritas de Panami es un organismo de la Iglesia Cat6lica que
 
como
depende de la Conferencia Episcopal de los Obispos y tiene 

obras
objetivo la promoci6n de la acci6n de caridad por medio de 


concretas dentro de la comunidad, las parroquias y la di6cesis,
 
mediante un testimonio evangelico y fundamentalmente de trabajo
 

social con personas de escasos recursos.
 

los casos de que se ocupa Ciritas se
En el aspecto legal, 

refieren a la tramitaci6n de personerla juridica para
 

o asociaciones de campesinos y la legalizaci6n del
cooperativas 

estatus migratorio de las religiosas y sacerdotes, lo mismo que
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de personas indocumentadas que residen en Panami por mucho
 
tiempo.
 

Cgritas, por conducto de las parroquias, recibe personas que
 
requieren orientaci6n y asistencia legal en algunos problemas y
 
conflictos de naturaleza civil, penal o laboral.
 

3.5.2. Personal
 

La oficina de Ciritas en Panami tiene un personal de planta
 
compuesto de siete miembros que cumplen las funciones de
 
direcci6n, trabajo social, administraci6n y secretariado. Ademis
 
hay un personal voluntario que se recluta en las parroquias y
 
programas de la iglesia cat6lica.
 

3.5.3. Presupuesto
 

Ciritas es financiada por un grupo de Alemania y mediante la
 
ayuda que se canaliza por las parroquias.
 

En el caso de ayuda legal a los indocumentados, el
 
de un grupo de obispos de Alemania que
financiamiento proviene 


subvencionan este tipo de programas a nivel mundial.
 

Es pertinente sefialar que, en la actualidad, los casos que
 
requieren una gesti6n ante las autoridades judiciales a
 
administrativas son asistidos gratuitamente, en cuanto a
 
servicios profesionales se refiere, pero deben cubrir los gastos
 
de oficina (papel sellado) y tramitacion.
 

3.5.4. Tipo de usuarios
 

El programa de asistencia legal es un complemento de sus
 
otras actividades caritativas y por ello, los usuarios son
 
campesinos, inmigrantes o familias de bajos recursos econ6micos,
 
extranjeros o desempleados.
 

Dada la limitaci6n del personal especializado, los casos que
 
no puede atender Ciritas, los remite al Consultorio de Asistencia
 
Legal de la Facultad de Derecho o al servicio de orientaci6n
 
legal del Colegio Nacional de Abogados.
 

3.6. Cruz Blanca Panameia
 

Es una asociaci6n civica, fundada en Panami en 1978 y tiene
 
como prop6sito fundamental la prevenci6n y tratamiento de la
 
delincuencia y la asistencia a orfanatos y circeles.
 

3.6.1. Funciones
 

Sus funciones las lleva a cabo por medio de ocho comites de
 
trabajo que se ocupan de formar a los padres de familia, dar
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apoyo a los j6venes, dirigir programas de prevenci6n y
 
rehabilitaci6n de la drogadicci6n y colaborar con los programas
 
de educaci6n de los menores que se encuentran internos en el
 
Tribunal Tutelar de Menores.
 

3.6.2. Personal
 

Casi la total'dad del personal es voluntario, ya sea en
 
calidad de miembro o como aspirante.
 

El programa de asuntos legales lo forman dos abogados y
 
siete estudiantes de Derecho, quienes prestan asistencia y
 
orientaci6n legal, fundamentalmente en casos penales y en los de
 
uso, posesi6n y trifico de drogas que involucren a personas
 
de escasos recursos econ6micos.
 

3.6.3. Presupuesto
 

Los programas de la Cruz Blanca se financian con las cuotas
 
de sus miembros y las actividades de recaudaci6n de fondos que
 
se llevan a cabo anualmente y que comprenden donaciones
 
eventuales y permanentes.
 

Uno de los programas mas importantes que ha logrado apoyo
 
institucional en todo el pais es el de educaci6n, rehabilitaci6n
 
y prevenci6n de drogas, que cuenta con ayuda internacional.
 

3.6.4. Tipo de usuarios
 

En el programa de asistencia de circeles, la Cruz Blanca ha
 
atendido los casos de detenidos que carecen de abogados y de
 
dinero para pagar sus servicios. Desde 1984, la politica de la
 
Circel Modelo limita la entrada de los miembros de esta
 
asociaci6n para prestar estos servicios dentro de las circeles.
 

Sus usuarios son drogadictos, delincuentes adultos y
 
menores, y huerfanos.
 

4. Abogados
 

4.1. Regulaci6n juridica
 

En la actualidad, la Ley 9 de 18 de abril de 1984 regula en
 
Panami el ejercicio de la abogacia. El C6digo Judicial, en su
 
libro primero tambi6n tiene algunas normas referentes a los
 
abogados como defensores y representantes judiciales.
 

4.2. Funciones y responsabilidades
 

La profesi6n de abogado se ejerce mediante poder legalmente
 
constituido o asesorando a la parte interesada, y las funciones
 
comprenden la representaci6n judicial ante las jurisdicciones
 
ordinarias y especiales, la resoluci6n de consultas juridicas
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verbales, la redacci6n de alegatos, testamentos,
escritas o 

minutas y memoriales, la preparaci6n de documentaci6n juridica
 
relacionada con la constituci6n, funcionamiento, disoluci6n y
 
liquidaci6n de sociedades y la categoria de agentes residentes de
 

la redacci6n de toda clase de contratos, la gesti6n
las mismas, 

de negocios administrativos, la inscripci6n de documentos en el
 
Registro Pdblico o en el Registro Civil, y las gestiones,
 
recursos y reclamaciones a que den motivo la descalificaci6n y
 
reparo de esoc documentos, el acompaiamiento a cualquier persona
 
en toda gesti6n o diligencia en que sean solicitados sus
 

en general cualquier otra actividad o gesti6n no
servicios, y 

incluida expresamente pero que requiera la calidad de abogado.
 

4.3. Normas de ingreso a la profesi6n
 

Para ejercer la profesi6n de abogado se requiere poseer
 
Suprema
certificado de idoneidad expedido por la Corte 	 de
 

Justicia y ser miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panama.
 
La Corte Suprema otorga certificado de idoneidad a quienes
 
cumplan los siguientes requisitos:
 

a) Ser panameno;
 

b) poseer titulo profesional en Derecho expedido por las
 
universidades nacionales (Universidad de Panama y Universidad de
 
Santa Maria La Antigua), o por cualquier otra instituci6n
 
universitaria que se establezca en lo futuro en la Republica de
 
Panami y cuyos titulos la ley reconozca su valor oficial; y
 

c) poseer titulo de profesionaL en Derecho 	obtenido en
 
debera
universidad de reconocido prestigio, el cual ser
 

previamente revalidado en la Universidad de Panama, salvo en el
 
caso de convenios internacionales que en t6rminos claros y
 

su
precisos eximan al interesado de la obligaci6n de revalidar 

titulo profesional. El Colegio Nacional de Abogados admitiri
 

miembro a todo abogado que haya obtenido su certificado de
como 

idoneidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, salvo que el
 
interesado haya sido condenado, dentro de los cinco anos
 
anteriores a la fecha de expedici6n del respectivo certificado de
 
idoneidad, por delito contra la administraci6n pdblica, el
 
patrimonio, la fe publica o la administraci6n de justicia. No se
 
podri negar la solicitud de miembro a ningun abogado id6neo por
 
razones de raza, clero, ideologia o posici6n politica.
 

La Corte Suprema de Justicia, deberi acoger las solicitudes
 
de idonc'A4ad que cumplan con los requisitos y decidir la misma
 
dentro de los quince dias siguientes, y si la rescluci6n fuere
 
favorable, expediri al peticionario el correspondiente
 
certificado.
 

Para un mejor control del ejercicio de la abogacia, todos
 
los Tribunales de Justicia llevan un registro especial con base
 
en los certificados de idoneidad destinado a inscribir los
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nombres de las personas autorizadas para ejercer dicha profesi6n.
 
A tal efecto la Corte hard publicar la resoluci6n por la cual se
 
ordene expedir un certificado de idoneidad. Tambi~n el Colegio
 
Nacional de Abogados debe confeccionar listas peri6dicas de sus
 
miembros.
 

Existen sanciones especiales para el ejercicio ilegal de la
 
abogacia, que es ademis una conducta delictiva. El delito
 
consiste en las conductas de :
 

i) La persona que, sin cumplir con los requisitos indicados,
 
se anuncie o se haga pasar como abogado u ofrezca servicios
 
personales que requieran la calidad de abogado o gestione su 
autorizaci6n legal; y 

ii) El funcionario judicial, del Ministerio Pdblico a 
administrativo, a quien se le compruebe que directamente o por 
interpuesta persona realice gestiones que impliquen ejercicio de
 
la abogacia.
 

En estos casos la sanci6n es una multa de cinco mil balboas
 
y la reincidencia se sanciona con el miximo de la pena. Si es
 
funcionario pdblico, la sanci6n sera de suspensi6n por treinta
 
dias la primera vez y destituci6n en caso de reincidencia. Se
 
sanciona tairbien con treinta dias de suspensi6n o con la
 
destituci6n en caso de reincidencia, al funcionario puiblico que
 
admita como apoderado, asesor o vocero a persona que no sea
 
id6nea para el ejercicio de la abogacia o que en cualquier forma
 
facilite, autorice, permita o patrocine el ejercicio ilegal de la
 
abogacia, o que se niegue a aceptar la gesti6n de un abogado o
 
cuando por cualquier causa o motivo entorpezca o coarte el
 
ejercicio de su profesi6n.
 

En el sistema panamefio de justicia, la ley permite que los
 
estudiantes graduados en Derecho actden como voceros en causas
 
penales.
 

4.4. Colegio de Abogados y otras asociaciones profesionales
 

El Colegio Nacional de Abogados es una sociedad civil sin
 
inimo de lucro, con personerla juridica otorgada por el Poder
 
Ejecutivo y cuya estructura y organizaci6n son determinados por
 
su Estatuto. Mediante la Ley 9 de 18 de abril de 1984, el
 
Colegio Nacional de Abogados (CNA) es la entidad juridica que
 
agrupa a todos los abogados mediante el sistema de colegiaci6n
 
obligatoria, y corresponde a dicha entidad velar por el bienestar
 
social de sus miembros y garantizar el cumplimiento del C6digo de
 
Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado.
 

4.4.1. Estructura
 

La direcci6n del Colegio Nacional de Abogados recae en una
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Junta Directiva elegida anualmente y compuesta por nueve

miembros, a saber: 
 un Presidente, un Vicepresidente, un

Secretario, un Subsecretario, un Tesorero, un Subtesorero y tres

Directores. Sus funciones las lleva a cabo mediante 
comisiones

de trabajo cuyos miembros tienen el mismo periodo que la Junta
 
Directiva y son escogidos por esta.
 

En lo administrativo hay una Secretaria con personal de
 apoyo suficiente para manejar los servicios que el Colegio presta
 
a sus miembros.
 

El organigrama No. 6 presenta la estructitra del Colegio.
 

4.4.2. Administraci6n
 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de la
administraci6n del Colegio y para ello cuenta con una 
Secretaria

Administrativa, que es desempefiada por un abogado con 
suficiente

personal para prestar los servicios que se les ofrecen los
a 

abogados.
 

4.4.3. Presupuesto
 

El presupuesto mensual de mantenimiento y operaci6n del

Colegio es de B/ 6,000.00, 1o que incluye sueldos, servicio

postal, luz, tel~fono, papeleria, gastos de oficina,

amortizaci6n de capital e intereses.
 

Los ingresos tienen como fuente las cuotas ordinarias de los

miembros (que tienen un monto de B/ 75.00 anual pOr persona), las

donaciones, seminarios, actividades sociales, alquiler del local
 
y cuotas extraordinarias.
 

4.4.4. Miembros
 

El Colegio de Abogados admite como miembro a todo abogado

que haya obtenido su certificado de idoneidad expedido por la
 
Corte Suprema de Justicia.
 

Ademis de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, en lo interno, el
Colegio se rige por un estatuto y por resoluciones aprobadas por

el Congreso Nacional de Abogados, por la Asamblea General y por

la Junta Directiva, segiin la materia de que se trate.
 

Hay socics activos y pasivos. Los primeros son los que
estin al dia en el pago de sus cuotas y participan en las

comisiones de trabajo y otras actividades programadas por el
 
Colegio.
 

En la actualidad hay mis de 2,000 miembros, 
de los cuales
400 son 
activos y los demis solo intervienen en las elecciones
 
anuales o en alguna actividad social.
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ORGANIGRAMA No. 6 

Colegio Nacional de Abogados 

Asamblea 
I GeneralI 
IMiembros Activos I 

II 

Junta 
Directiva 

(9 Miembros) 

-------- ----------------------------

IComisiones I 
Ide Trabajo I 
IPermanentes 

Secrei:aria 
Administrativa I 
....... 

I Capitulos I 
IProvincialesl 
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Para tener alguna idea del numera de miembros que ingresa

anualmente al Colegio, par raz6n de haber obtenido su certificado
 
de idoneidad expedido par la Corte Suprema de Justicia, ofrecemos
 
los datos siguientes (v~ase el Cuadro No. 13):
 

CUADRO No. 13
 

Certificados de Idoneidad para ejercer la Abogacia
 
expedidos par la Corte Suprema de Justicia
 

Aflo Universidad de USMA Universidades Totales
 
Panami extranjeras
 

1980 70 10 
 4 84

1981 60 26 4 
 90
 
1982 98 
 40 5 143

1983 105 42 1 
 148
 
1984 105 22 
 1 128

1985 105 27 
 5 137
 

FUENTE: Sala 4a. de Negocios Generales de la Corte Suprema de

Justicia.
 

4.4.5. Normas de Ingreso
 

A partir de la Ley 9 de 1984, que 
crea la colegiaci6n

obligatoria, para ejercer la 
abogacia se requiere: poseer

certificado de idoneidad expedido par la Corte Suprema de

Justicia y ser miembro del Colegio Nacional de Abogados.
 

4.4.6. Servicio y equipo
 

El Colegio tiene un edificio propio de dos plantas, can irea

recreativa y facilidades para las reuniones de las comisiones,

asamblea general y actividades sociales. Tiene una biblioteca

limitada de reciente creaci6n, un servicio de venta de libros
 
publicados par los miembros y ademis, 
 el servicio de orientaci6n
 
legal en beneficio de personas de escasos recursos 
econ6micos.
 
Entre las publicaciones del Colegio se puede mencionar la revista
 
LEX, con mis de veinticinco (25) ndumeros, que aparece de dos 
a
 
tres veces al afio y otras publicaciones esporidicas coma son los

C6digos Nacionales y compendios de conferencias.
 

En la decada del ochenta, se ha intentado la regulaci6n de
 
un Boletin del Abogado de aparici6n mensual, pero hasta el
 
presente no se ha logrado una periodicidad aceptable. Uno de los

servicios mis estrechamente vinculados a la administraci6n de
 
justicia, es el Servicio de Orientaci6n Legal (SIL), que brinda

orientaci6n juridica gratuita a las personas de escasos recursos
 
econ6micos. Durante el afio 1985 se atendierorn. 74 asuntas de
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caricter administrativo, 213 civiles, 17 laborales y 62 penales
 
para un total de 427 (ver 3.3 Defensores Ptdblicos).
 

4.4.7. Acci6n politica, gremial y cultural
 

El Colegio participa en el estudio y consulta de algunos
 
proyectos de ley de interns nacional y generalmente es invitado
 
por las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa para que
 
emita opini6n sobre proyectos de inter6s para el gremio y el
 
sistema de justicia.
 

Se cuenta con una Comisi6n de Defensa de la Profesi6n, entre
 
las cuarenta comisiones de trabajo que anualmente nombra la Junta
 
Directiva. Tambi~n tiene importancia mencionar la Comisi6n de
 
Derechos Humanos del Colegio, que a partir de 1983 ha logrado
 
elaborar e imprimir una cartilla de las garantias penales y
 
procesales de la persona, de la que se han distribuido varios
 
millares. Esta Comisi6n tambi~n ha hecho serios pronunciamientos
 
y estudios sobre la detenci6n preventiva, hasta presentar una
 
demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de
 
Justicia, que fue denegada.
 

El Colegio, a partir de 1978, ha mantenido un programa
 
cultural y de actualizaci6n juridica peri6dica, mediante
 
seminarios, cursillos y conferencias. Para este fin no s6lo se
 
cuenta con recursos humanos locales, sino tambi~n con personal
 
calificado de otros palses que son invitados a participar en
 
estos eventos culturales y de superacion profesional.
 

4.4.8. C6digo de Etica
 

Las faltas a la 6tica son las infracciones de las normas
 
contenidas en el c6digo de Etica y Responsabilidad Profesional
 
del Colegio Nacional de Abogados y de cualquier disposici6n legal
 
vigente sobre tal materia; las sanciones aplicables son las
 
siguientes:
 

a) Amonestaci6n privada.
 

b) Amonestaci6n publica.
 

c) Suspensi6n, que consiste en la prohibici6n para el
 
ejercicio de la abogacia por un termino no inferior a un mes ni
 
superior a un afio, cuando se trate de infractores primarios.
 

d) Exclusi6n, para los infractores reincidentes, que
 
consiste en ia prohibici6n para el ejercicio de la abogacia por
 
un t~rmino minimo de dos anos.
 

La investigaci6n de las faltas corresponde al Tribunal de
 
Honor del Colegio Nacional de Abogados, por denuncia de parte
 
interesada o del funcionario del Organo ,."dicial, del Ministerio
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Pdblico a de la Administraci6n Pdblica que conozca del caso en
 
relaci6n con el cual incurri6 en la falta.
 

El Tribunal de Honor se constituye par cinco abogados

elegidos de con el Estatuto del par
conformidad Colegio, 
 un
 
periodo de dos anos.
 

Cada miembro principal tendri un suplente. El Tribunal
 
elige un Presidente y un Secretario entrr sus miembros.
 

Cuando la Corte Suprema de Justicia advirtiere que se han
 
cometido hechos constitutivos de falta de la etica profesional

del abogado a cuando recibiere enuncia de parte interesada,

solicitari al Tribunal de Honor la investigaci6n

correspondiente, la cual deberi ser concluida dentro de los 
 15
 
dias siguientes al recibo de la solicitud.
 

La investigaci6n par parte del Tribunal de Honor tendri 
par

objeto comprobar el hecho constitutivo de la falta denunciada,

mediante la prictica de todas las diligencias conducentes al
 
descubrimiento de la verdadp establecer las circunstancias que
motivaron la falta y los hechos que la justifiquen, atenden a 
agraven; verificar la condici6n de abogado de la persona

denunciada, 
el tiempo de ejercer la profesi6n y sus antecedentes
 
disciplinarios; y determinar, 
ademis del autor, los participes

si los hubiera.
 

El abogado denunciado podri presentar al Tribunal de Honor
 
una relaci6n escrita de las circunstancias que, a su juicio, le
 
eximen de responsabilidad cuando el hecho denunciado no fue
 
cometido. Cuando el hecho no es constitutivo de falta, a cuando
 
no proceda el juzgamiento par falta de merito, el Tribunal de
 
Honor decretari el archivo de la investigaci6n, mediante
 
resoluci6n motivada que no admite recurso alguno.
 

Cuando el Tribunal de Honor estimare procedente el
 
juzgamiento, solicitari 
a la Sala de Negocios Generales de la
 
Corte Suprema 
de Justicia que decrete la citaci6n a juicio del
 
denunciado, quien podri alegar excepciones y oponerse al
 
juzgamiento instando al archivo del expediente, dentro de los
 
cinco dias siguientes a la notificaci6n del requerimiento de la

Sala, la cual, segdn proceda, ordenari el archivo del expediente
 
por falta de m6ritos (en cuyo caso se cierra la investigaci6n), a
 
bien, decretari la elevaci6n a juicio.
 

Elevada la investigaci6n a juicio, se fijari un t~rmino no 
menor de diez dias ni mayor de quince para la celebraci6n del
debate oral, en cuyo acto se practicarin la pruebas que
presentan las partes. Terminada la audiencia, la Sala se reuniri 
en sesi6n secreta para deliberar. La decisi6n ser dada 
inmediatamente, y es condena, indicari lasi de sanci6n.
 
Unicamente cuando la sanci6n 
impuesta sea de suspensi6n a 
exclusi6n, 
el sentenciado podri recurrir en reconsideraci6n,
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dentro de los tres dias siguientes de su notificaci6n. Cabe
 
mencionar que este proceso es reciente y que todavia no se ha
 
sancionado a ningin abogado panameno.
 

4.4.9. Otras asociaciones
 

En otra categoria de asociaciones profesionales de abogados,
 
cabe mencionar el Consejo Democritico de Abogados (CODEA),
 
fundado en 1979, con una base politica partidista. Segun su
 
actual presidente, el grupo se basa en "la doctrina
 
Torrijista" y son el "brazo juridico del PRD".
 

Aglutinan a muchos de los abogados al servicio del Estado,
 
ya que es un pre-requisito ser miembro del partido politico
 
PRD. Hasta la fecha se han limitado a desarrollar programas
 
politicos de su partido, pero en su plan de trabajo aparece la
 
formaci6n de comisiones para la defensa de la profesi6n de
 
abogado y el fortalecimiento de la administraci6n de justicia.
 

El CODEA tiene unos 500 miembros inscritos. Otra agrupaci6n
 
de abogados la constituye la "Organizaci6n del Profesional del
 
Derecho" (OPRODE), que cuenta con unos 75 miembros en la Ciudad
 
de Panama. Entre sus principios se encuentran los de luchar por
 
el imperio de la ley y la dignificaci6n de la profesi6n. Hasta
 
el presente, las actividades del grupo han sido reducidas y se
 
han destacado mas en programas deportivos.
 

Cabe anotar que ninguno de estos grupos es incompatible con
 
el Colegio Nacional de Abogados.
 

4.5. Formaci6n legal
 

La carrera de Derecho fue una de las primeras que recibi6
 
iinpulso en Panami, en etapas muy tempranas de la estructuraci6n
 
de la era republicana, la que se inicia el 3 de noviembre de 1903
 
con el acto de separaci6n de Colombia. En efecto, desde 1906
 
aparece la primera Escuela de Derecho y con posterioridad, en
 
1918, bajo la direcci6n del insigne jurista panameio Ricardo J.
 
Alfaro se funda la Facultad Nacional de Derecho que gradua los
 
primeros profesionales del Derecho en Panami, cuyo numero alcanz6
 
a veinte.
 

La Ley 55 de 1924 es la primera ley que regula el ejercicio
 
de la abogacia en Panami y tiene el m~rito de permitirle a
 
la mujer el libre ejercicio de dicha profesi6n que hasta entonces
 
estaba restringida al sexo masculino.
 

4.5.1. Facultades y Escuelas de Derecho
 

En Panama hay dos Facultades de Derecho: La Facultad de
 
Derecho de la Universidad de Panam y la Facultad de Derecho de
 
la Universidad Santa Maria La Antigua. La primera es la
 
universidad oficial del pals y la segunda es una universidad
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particular, creada por la Iglesia Cat6lica, segun las leyes de
 

Panama.
 

tienen su sede en la ciudad de Panama. La
Ambas Facultades 


oficial data de 1935 y la particular fue fundada en 1965.
 

4.5.2. Profesores
 

Con base en los datos que suministra el Departamento de
 
para 1985 la Facultad
Estadisticas de la Universidad de Panama, 


de Derecho cont6 con 86 profesores y 10 asistentes. De estos
 
el 20.9% eran regulares y el resto especiales y en
profesores 


el 13.3% eran de tiempo completo y el
cuanto a su dedicaci6n, 

resto de dedicacion parcial.
 

En relaci6n con su formaci6n acad~mica, el 41.7% tiene titulo
 

de doctorado, el 16.7% maestria, el 3.6% tiene estudios de
 
Licenciados
postgrado y los demis s6lo cuentan con el titulo de 


en Derecho.
 

La Facultad de Derecho de la Universidad Santa Maria La
 
a
Antigua, para el mismo perzodo, tuvo a su servicio 23
 

profesores, de los cuales 2 son de tiempo completo y 21 de tiempo
 

parcial. En cuanto a su preparaci6n academica, 5 poseen
 

doctorado, 7 poseen maestria, 3 tienen estudios de postgrado y
 

los demis s6lo tienen la licenciatura en Derecho.
 

A partir de la vigencia de la Ley 11 de 1981, el ingreso al
 

cuerpo docente es por concurso de meritos, estudios y
 
ejecutorias, que siguen un proceso de selecci6n y anilisis de
 

tres niveles, a saber: evaluaci6n por una comisi6n de profesores
 
especialistas y una representaci6n estudiantil, aprobaci6n por la
 

Junta de Facultad y ratificaci6n por el Consejo Academico. Por
 

razon de la politica de masificaci6n y "puertas abiertas", se
 

ha producido la necesidad de improvisar personal y esto ha dado
 

lugar a la contrataci6n de profesores temporales con una
 

exigencia minima de requisitos.
 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Panami tiene
 

nueve profesores de Derecho Penal y 5 asistentes en esa area,
 
con
mientras la Universidad Santa Maria La Antigua solo cuenta 


dos profesores en Ciencias Penales.
 

El salario de los profesores, segun la categorla y la
 

dedicaci6n, aparece en el cuadro No. 14.
 

Existen sobresueldos segun los aios de servicio, que
 

incrementan en un 15% cuando el profesor tiene 10 a 14 afios de
 
a 24 afios y en
servicios; en un 25% de 15 a 19 ajios; en 40% de 20 


un 50% cuando se han prestado 25 y mis anos.
 

Los profesores de la Universidad de Panami de tiempo
 

completo estan obligados a dedicar hasta un 50% de su tiempo a la
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investigaci6n Y a colaborar en las actividades administrativas y
 

acad~micas de extensi6n y difusi6n a la Universidad.
 

CUADRO No. 14
 

Salario de profesores de la Facultad de Derecho
 
de la Universidad de Panama
 

PROFESORES EVENTUALES: Salario per hora:
 

Adjunto I 29.00
 
Adjunto II 30.00
 
Adjunto III 31.00
 
Adjunto IV 32.00
 

PROFESORES REGULARES:
 

35.00
Auxiliares 

Agregados 40.00
 

47.50
Titulares 


Salario mensual:
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO: 


Adjunto I 800.00
 
Adjunto II 850.00
 
Adjunto III 925.00
 
Adjunto IV 1,000.00
 
Auxiliar 1,100.00
 
Agregado 1,250.00
 
Titular 1,450.00
 

4.5.3. Estudiantes
 

Corresponde a la Universidad de Panami el papel principal en
 
la formaci6n de recursos humanos profesionales y t~cnicos del
 
pals. Desde el ano de su creaci6n ha venido incrementando su
 
matricula hasta tener en la actualidad una poblaci6n estudiantil
 
de 40.600 estudiantes, 2.800 docentes, 2.000 funcionarios
 
administrativos y graduaciones que superan los 2.400
 
profesionales y tecnicos al ano.
 

La Facultad de Derecho y Ciencias Polliticas ha mantenido,
 
durante los dltimos siete afios un ritmo de crecimiento, cuya
 
tasa anual es 6.6%, mientras que la tasa de crecimiento de la
 
matricula global de la Universidad para el mismo perlodo es de
 
3.1% anual. Para el aio de 1985, la Facultad de Derecho registr6
 
una matricula de 2.077 estudiantes, de los cuales 498
 
correspondieron a primer ingreso.
 

En los cuadros 15, 16 y 17 que siguen, se puede apreciar la
 
matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panama
 
por turnos, el nimero de estudiantes de primer ingreso, los que
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reciben cursos de capacitaci6n y los egresados en los dltimos
 

siete afios.
 

CUADRO No. 15
 

Universidad de Panami: Matricula Global de Primer
 
Ingreso y de Capacitacion de la Facultad de Derecho
 
y Ciencias Politica. Primer Semestre de 1975 a 1985
 

Global Primer Ingreso Capacitacion
Aio 


244 250
1975 1,121 

267
1976 1,260 271 

274
1977 1,298 218 

312
1978 1,324 271 

330
1979 1,313 267 

404
1980 1,378 309 


1981 1,544 343 389
 
1982 1,638 249 352
 

413
1983 1,687 215 

498 394
1984 1,791 


1985(a) 2,074 501 494
 

(a) Cifras Preliminares
 
Fuente: Boletines de Estadistica de la Universidad de Panama.
 

CUADRO No. 16
 

Universidad de Panama. Matricula en la
 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas
 
por Turno. Aios Academicos 1981 - 1985
 

Turno
 
D E T A L L E Total---------------------------


Diurno Nocturno
 

919 625
1981 ............... 1,544 

1982......... ... ... 1,638 990 648
 
1983 ............... 1,687 1,050 637
 

1984 ............... 1,791 1,115 676
 

1985 (a) 2,074 1,256 818
 

(a) Cifras sujetas a revision
 
Fuente: Departamento de Estadistica-DIPLAU.
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CUADRO No. 17
 

en la Facultad
Universidad de Panama: Graduados 

de Derecho y Ciencias Politicas. Ahos acad6micos
 

1978-1984.
 

Ano Ndmero 
------------------------- I----------------------------

1978 80
 
1979 109
 
1980 79
 
1981 77
 
1982 109
 
1983 109
 

1984 101
 

Con relaci6n a la Universidad Santa Maria La Antigua, con
 
365 correspondian
una matricula global de 4.754 alumnos en 1985, 


Politicas. Los datos
a la Facultad de Derecho y Ciencias 

indicados en el cuadro No. 18, nos permiten conocer cual ha sido
 

y el
el crecimiento de la matricula de los ultimos seis anos 

ndmero de egresados en esta Universidad.
 

CUADRO No. 18
 

Universidad Santa Maria La Antigua
 

Matricula y Egresados de 1980 - 1985
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985
 

365
Matricula 361 373 388 360 372 

26 15 14 27 ---
Egresados 12 


En cuanto a la selecci6n de los estudiantes para su ingreso
 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panama, existe una
 
reglamentaci6n general que exige titulo de terminaci6n de
 
estudios secundarios (bachiller o maestro), un examen de
 
admisi6n, una prueba psicol6gica y un curso de capacitaci6n sobre
 
t~cnicas para el estudio y la investigaci6n, introducci6n al
 
Derecho, leyes y reglamentos universitarios y sobre el
 
conocimiento del idioma espanol.
 

127
 



4.5.4. Programas
 

Las Facultades de Derecho se rigen por un plan de estudios
 
segun el numero de horas-creditos aprobado para el otorgamiento
 
del titulo correspondiente. Los planes de estudios comprenden
 
los cursos y asignatura y para cada curso existe un programa de
 
estudio que debe ser revisado y actualizado peri6dicamente.
 

En la Facultad de Derecho se requieren 217 cr~ditos y 35
 
cursos a diferentes niveles, entre los que se encuentran materias
 
culturales y materias fundamentales de la carrera de Derecho. La
 

se da en diversos turnos: diurnos, vespertinos y
formaci6n 

aios, el vespertino
nocturnos. El turno diurno se hace en cinco 


en seis afnos y el nocturno en siete ajios. Cada aio comprende dos
 
semestres (vease el cuadro No. 19).
 

El m~todo pedag6gico varla, pero se prefiere la leccion
 
magistral, con apoyo bibliogrifico y pruebas de evaluaci6n
 
bimestral y semestral.
 

En Panami se sigue el sistema continental europeo, de
 
Derecho escrito, con inspiraci6n romanista. El estudio de las
 

(Civil, Penal, Mercantil,
diversas ramas del Derecho 

Internacional, Procesal, Laboral, Fiscal, Administrativo, etc.),
 
se hace abarcando cuatro aspectos fundamentales, a saber:
 
antecedentes hist6ricos, conceptos doctrinales, anilisis de la
 
legislaci6n positiva y examen de la jurisprudencia nacional sobre
 
la materia.
 

Tanto en la Universidad de Panami como en Santa Maria La
 
Antigua, solo se otorga el titulo de Licenciado en Derecho y
 
Ciencias Politicas. No hay cursos de postgrado, ni de
 

un
especializaci6n, pero existen estudios sobre la creaci6n de 

postgrado en ciencias penales y criminol6gicas que se ha ido
 
posponiendo por falta de recursos.
 

Una experiencia positiva que se puede anotar es la formaci6n
 
de t6cnicos en Registro Publico, que se hizo de 1978 a 1983, como
 
una carrera tecnica dentro de la Facultad de Derecho, para llenar
 

y
las necesidades del sector publico por un tiempo determinado 

para una poblaci6n seleccionada que requeria esa formaci6n.
 

Tambien tiene importancia mencionar la creaci6n del Centro
 
de Investigaci6n Juridica (1955) y del Instituto de Criminologia
 
(1967) que son dos unidades de investigaci6n que funcionan
 
dentro de la Facultad de Derecho y que han contribuido a la
 
formaci6n y orientaci6n legal no s6lo de los estudiantes de
 
Derecho sino tambien de los egresados y del sector publico,
 
gracias a los servicios que prestan en informitica legislativa y
 
en investigaciones de campo sobre aspectos importantes de la
 

en
problemitica nacional sobre criminologia y asuntos juridicos 

general.
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CUADRO No. 19
 

Horas - Cr~dito de las Asignaturas Impartidas en la
 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas (U. de Panama)
 

Por Turno y Aio
 

I. 	TURNO: DIURNO
 
AYIO: lo.
 

Horas Cr~dito por semestre Total en el
 
Asignatura - ---------------------------- afo aca-


Ier. Semestre IIo. Semestre d~mico
 

1. Introducci6n al
 
6
Derecho 	 3 3 


2. Derecho Romano I 3 	 3 6
 
3. Economia Politica 3 	 3 6
 
4. Sociologia 	 3 3 6
 
5. Ciencia Politica 3 	 3 6
 
6. Derecho Civil I 3 	 3 6
 

18 	 18 36
 

ARO: 110.
 
3 	 6
1. 	Derecho Civil 3 

3 	 6
2. 	Derecho Romano II 3 


3. 	Derecho Penal I 4 4 8
 
4. 	Derecho Interna

cional Pdblico 4 4 8
 
5. 	Derecho Constitu

cional 3 3 6
 
6. 	Criminologia 3 3 6
 

-	 4
7. 	Hacienda Pdblica 4 

8. 	Derecho Fiscal - 4 4
 

24 	 24 48
 

ARO: IIIo.
 
1. Derecho Civil III 4 	 4 8
 
2. Derecho Penal II 3 	 3 6
 
3. Pre-Seminario 2 	 2 4
 
4. Derecho Comercial I 3 	 3 6
 
5. Derecho Administ. 3 	 3 6
 
6. Derecho Procesal I 4 	 4 8
 
7. Filosofia del Dere

cho 3 3 6
 

44
22 	 22 
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Horas Cr6dito por semestre Total en el
Asignaturas ----------------------------- Aofi aca-

Ier. Semestre IIo. Semestre demico
 

ARO 	: IVo.
 
1. Derecho Civil IV 4 
 4 	 8

2. Derecho Comerc.II 3 	 3 
 6
 
3. Psiquiatria Fo

rense 
 4 	  4

4. Medicina Legal 	  3 	 3
 
5. Derecho Proce

sal I 
 4 	 4 8
 
6. Trabajo de Gra

duaci6n 
 1 	 1 
 2
 
7. Politica Econ6

mica 
 3 	 3 
 6
 
8. Derecho del Tra

bajo 3 3 
 6

9. Trabajo de Grupo 2 
 2 	 4
 

24 	 23 47
 

ARO : Vo.
 
1. 	Derecho Civil V 4 
 4 	 8
 
2. 	Derecho Comer

cial 111 3 
 3 	 6
 
3. 	Practica Forense 4 4 
 8
 
4. 	Derecho Interna

cional Privado 3 3 
 6

5. 	Derecho Agrario 3  3
 
6. 	Derecho Indus

trial y de Minas  3 	 3
 
7. 	Derecho Proce

sal I1 3 
 3 	 6
 
8. 	Trabajo de Gra

duaci6n 1 1 
 2
 

21 	 21 
 42
 

TOTALES POR ARO
 

Io. 36
 
II. 48
 
I110. 44
 
IVo. 47
 
Vo. 42
 

Totales horas cr~dito 217
 
de la carrera
 

FUENTE: 	 Boletin Informativo de la Facultad de Derecho y Ciencias
 
Politicas, 1974-1975, piginas 61-64.
 

130
 

http:Comerc.II


---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Horas-Cr6dito de las Asignaturas Impartidas en la
 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas
 

por Turno y Aiio
 

II. TURNO: NOCTURNO
 

AiO: Io.
 

Horas Cr6dito por semestre Total en el
Asignatura - ------------------------------
 aio aca-

Ier. Semestre IIo. Semestre d6mico
 

1. 	Introducci6n al
 
Derecho 3 3 
 6


2. 	Derecho Romano I 
 3 	 3 6
 
3. 	Economia Polltica 
 3 	 3 
 6

4. 	Sociologia 3 
 3 	 6

5. 	Ciencia Politica 3 3 
 6
 

15 	 15 
 30
 

ARO: IIo.
 

1. 	Derecho Civil 3 3 
 6

2. 	Derecho Romano II 
 3 	 3 6

3. 	Derecho Penal I 4 4 
 8
 
4. 	Derecho Constitu

cional 
 3 	 3 
 6

5. 	Hacienda Publica 4 
 -	 4

6. 	Derecho Fiscal 
 -	 4 4
 

17 	 17 
 34
 
ASO: IIIo.
 

1. Derecho Civil II 3 
 3 	 6
 
2. Derecho Internacio

nal 	Pdblico 4 
 4 	 8
3. Derecho Penal II 3 	 3 
 6

4. Criminologia 	 3 
 3 	 6

5. Derecho Procesal I 4 
 4 	 8

6. Preseminaria 	 2 
 2 	 4
 

19 	 19 
 38
 
ARO: IVo.
 

1. Derecho Civil III 4 
 4 	 8

2. Derecho Administ. 3 
 3 	 6

3. Derecho Comercial I 3 
 3 	 6

4. Psiquiatria Forense 4 	  4

5. Medicina Legal 	  3 	 3

6. Derecho Procesal III 4 
 4 	 8
 

18 	 17 
 35
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Horas Cr~dito por semestre Total en el
 
Asignatura ---------------------------- afio aca-


Ier. Semestre IIo. Semestre d~mico
 

ARO: Vo.
 
1. Derecho Civil IV 4 	 4 
 8
 
2. Derecho Comer

cial II 3 
 3 	 6
 
3. Filcsofla del
 

Derecho 3 3 
 6
 
4. Derecho Proce

sal 11 3 3 
 6
 
5. Trabajo de Grupo 2 2 	 4
 

15 	 15 30
 

ARO: VIo.
 
1. Derecho Civil V 4 	 4 
 8
 
2. Derecho Comerc.III 3 	 3 6
 
3. Politica Ecoiomica 3 	 3 6
 
4. Derecho del Trabajo 3 	 3 6
 
5. Trabajo de Gradua

ci6n 1 1 2 

14 14 28 

ARO: VIIo. 
1. Prictica Forense 4 4 8 
2. Derecho Internacio

nal Privado 3 3 6 
3. Derecho Agrario 3 - 3 
4. Derecho Industrial 

y de Minas - 3 3 
5. Trabajo de Gradua

ci6n 1 1 2 

11 11 22 

TOTALES POR ARO
 
Io. 30
 

110. 34
 
I110. 38
 
IVo. 35
 
Vo. 30
 

VIo. 28
 
VIIa. 22
 

Total de 	horas 217
 
cr~dito de la carrera
 

FUENTE: 	 Boletin Informativo de la Facultad de Derecho y Ciencias
 
Politicas, 1974 - 1975, piginas 61 - 64.
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Ambas unidades de investigaci6n emiten publicaciones
 
peri6dicas en sus campos. Entre esas publicaciones cabe
 
mencionar:
 

a) Anuario de Derecho
 
b) Cuadernos de Criminologia (anual)
 
c) Boletin de Informaci6n Juridica (semestral)
 
d) Revista Juridica Panamefia (semestral)
 
e) Indices cronol6gicos y analiticos de leyes y decretos
 

ejecutivos.
 
f) Jurisprudencia Constitucional
 
g) Jurisprudencia Civil
 
h) Jurisprudencia Penal
 
i) Jurisprudencia Laboral
 
j) Cuadernos de la Facultad de Derecho
 

Por su parte, la Universidad Santa Maria tambien tiene dos
 
publicaciones peri6dicas: La Antigua e "Iustitia et
 
Pulchritudo".
 

A lo anterior se pueden aiadir los tratados, apuntes de
 
clases, textos, manuales, c6digos, etc. que los profesores
 
publican, bien con recursos personales o bien en las imprentas
 
universitarias.
 

La labor del Centro de Investigaci6n Juridica de la
 
Universidad de Panami es especialmente significativa, ya que
 
mantiene el dnico indice completo de la legislaci6n y
 
jurisprudencia panamefia, el cual es un recurso bisico para los
 
juristas del pals. La crisis econ6mica ha reducido las
 
actividades de investigaci6n de Derecho aunque contindan siendo
 
entre las mejores de Centroamerica.
 

La formaci6n impartida por la Facultad de Derecho es
 
criticada por sus egresados con s6lo el 32.9% de los abogados
 
encuestados indicando satisfacci6n con la educaci6n recibida. El
 
caricter insuficiente de la formaci6n, expresado por una tercera
 
parte de los mismos, se atribuye principalmente al nivel te6rico
 
de la formaci6n, con el 44% de los insatisfechos seialando el
 
6nfasis academicista de la formaci6n, mientras que el 27.2% se
 
quej6 de su falta de correspondencia con las necesidades del
 
ejercicio prictico (el resto invoc6 la escasa calidad y
 
actualizaci6n de la misma).
 

Pocos de los encuestados criticaron el nivel acad~mico de su
 
formaci6n. Este fue elogiado por los que obtuvieron postgrado en
 
el exterior, ya que el 80% de ellos consider6 su formaci6n
 
bisica suficiente para desarrollar el postgrado.
 

Ld, autoridades universitarias de la Universidad de Panami,
 
han reconocido la necesidad de evaluar y actualizar el curriculum
 
de la Facultad de Derecho. Como parte de este estudio se realiz6
 
un anilisis curricular que se entreg6 a una comisi6n de estudio
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de la Facultad de Derecho, 
la cual, se espera, recomendari
 
modificaciones apropiadas al plan de estudios.
 

Para los profesionales del Derecho, las principales ireas

juridicas con respecto a las cuales 
el pals necesita

especialistas debidamente capacitados son las siguientes:

derecho administrativo (44.8%), aduanero (9.8%), familia (9.1%),

fiscal (7.7%), laboral (5.6%), mercantil (5.6%), maritimo (4.9%),

etc. El alto porcentaje de facultades que estin bajo el control

del Ejecutivo y que son tradicionalmente ejercidas par el Poder

Judicial 
en otros palses, hacen del Derecho Administrativo una
 
actividad esencial para los abogados panamenos. Como pv.ede

observarse, no se le concede pricticamente ninguna priorida. al

Derecho Penal, pareciendo que el interns manifestado par los

juristas 
panamefios esti centrado en actividades relacionadas con
 
las peculiaridades del pals.
 

4.5.5. Material bibliogrifico
 

La Universidad de Panami cuenta con una Biblioteca 
central
 
que presta servicios a todas las Facultades y Escuelas par 1o que

su material cubre todas las areas del pensamiento cientifico.
 
Ademis, la Facultad de Derecho tiene una biblioteca juridica con
 
un haber bibliogrifico entre libros, revistas y trabajos 
de

graduaci6n que asciende a 20.000 ejemplares, pero que es

insuficiente para las necesidades de los
cubrir profesores y

estudiantes (v~ase el cuadro No. 20).
 

El material bibliogrifico no se actualiza peri6dicamente,

depende de donaciones particulares y cuenta con partidas exiguas
 
para su renovaci6n.
 

Como apuntamos antes, en la Facultad de Derecho, 
ademis de

la biblioteca especializada "Dem6filo de Buen", se cuenta con una

pequefia biblioteca en el Centro de Investigaci6n Juridica y otra
 
en el Instituto de Criminologia, que sirven de apoyo para el

estudio y la investigaci6n en el campo juridico a estudiantes y

profesores. Aunque la biblioteca contiene una colecci6n bisica

adecuada, 6sta carece de muchos recursos. La falta de medios
 
econ6micos, sabre 
todo en los dltimos afios, ha reducido las

adquisiciones de nuevo material, especialmente publicaciones

per:,6dicas.
 

El nivel de utilizaci6n de la biblioteca es sumamente 
alto
 
coma se puede observar en el cuadro No. 20. Sin embargo, tanto

los estudiantes 
coma los profesores seialaron el desarrollo y

actualizaci6n coma 
una de las necesidades prioritarias de la

Facultad. Cabe sefialar que la biblioteca tambi~n ofrece sus
 
servicios a los abogados panameios, ya que es la mejor biblioteca
 
juridica del pals.
 

Ambas Facultades le ofrecen al estudiante servicios de
fotocopias, biblioteca, locales de estudio, incluso 
en dias
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----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

CUADRO No. 20 

SERVICIOS PRESTAOS POR LAS BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD UN!VERSITARIA POR DIVISION Y FACULTAD 

ANO 1981 

TOTAL CO NSULTAS PRESTANOS
 
D E T A L L E I. . . . . . . . . . . .I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 

tNUNERO WPORCENTAJE [NUNERO :POHCENTAJE NUNERO IPURCENTAJE
 

0 EI ------------ i------------------------ --------- a 
T 0 TA 1 479,496 100.0 : 382,176 100.0 97,30 00.0 


BIBLIOTECA INTERAMERICA SIMON BOLIVAR 423,902 88.4 1 336,762 88.1 1 87,140 1 89.5 

CIRCULACION i 289,358 i 60.3 202,604 1 53.1 86,754 819.1 

HENEROTECA 1 38,700 8.1 : 38,314 10.0 386 0.4 

REFERENCIA 37,575 7.8 1 37,575 1 9.8 - -

TESIS 58s269 1 12.2 58,269 15.2 -

BIBLIOTECAS BE FACULTADES 55,594 11.6 45,414.0 1 I.TI 10,180.0 10.5 1 

I 11 Is 1 1 

DERECHO YCIENCIAS POLITICAS 28,944 6.0 24,423 1 6.4 1 5 4.6421 1 
II 1 Ita a 

MEDICINA 26,650 5.6 20,991 5.5 5659 5.9
 



--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

sibados y en periodos especiales durante los examenes
 
semestrales.
 

La Universidad cuenta con un servicio audiovisual que
 
facilita pelliculas, diapositivas, proyectores, sistema de sonido
 
especial, micr6fonos, etc.
 

4.5.6. Presupuesto
 

La Universidad de Panami obtiene sus ingresos por dos vias:
 
mediante los servicios que presta y mediante la aportaci6n anual
 
que le hace el Estado. Del 80 al 85, el presupuesto de este
 
centro educativo superior ascendi6 a las sumas que se aprecian en
 
el cuadro No. 21 (v~ase asimismo el cuadro No. 22).
 

CUADRO No. 21
 
Universidad de Panama.
 
Presupuestos de 1980 A 1985
 

(en miles de balboas)*
 

1980 1981 1982
 

Ingresos propios 2.238. 2.291. 2.598.
 
Aporte del Estado 17.128. 18.958. 21.736.
 

TOTAL 19.366. 21.249. 24.334.
 

1983 1984 1985
 

Ingresos propios 2.585. 2.836. 3.500.
 
Aporte del Estado 27.811. 30.465. 36.500.
 

TOTAL 30.396. 33.301. 40.000.
 

* Las cifras han sido redondeadas. 
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CUADRO No. 22
 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL, MINISTERID DE EDUCACION
 

Y UNIVERSIDAD DE PANAMA: ANOS 1975 - 1982
 

(EN MILES DE RALBOAS)
 

EU2:2Z22U~u2U2:u3::2:22z~uuz3uuz323z2uu~uuuz22u-:-------------22222Z22222-zs3u
 

PRESUESTO :MINSTERIO DE EDUCACION I 1 
A NO S DEL. GOBIERNO IYUNIVERSIDA D E PANAMA I MINSTERIO DE EDUCACION I UNIVERSIDAD DE PANAKN 

CENTRAL I T TAL I I () 

TOTAL I I VALOR I PORCENTAJE I VALOR I PORCENTAJE 1 VALOR 1 PORCENTAJE 

1982 84, 31 1 157,361 1 16.0 I 133,862 1 13.6 1 23,4" (A) I 2.1 
* I II S a 

1591 788,172 I 144,976 I 18.4 1 120,153 I 15.2 I 24,823 (A)I 3.1 1 
* ; a I I S 

1980 727,128 1 132,240 I 18.2 1 110,913 I 15.3 I 21,327 (A)I 2.5 
* I S a a S 

1975 511,313 I 118,701 I 23.2 I 98,8998 I 19.3 1 19,803 (A)1 3.9 1I S I :I a 

1979 422,047 1 94,743 I 22.4 I 77,036 I 19.2 1 17,707 (A) 1 4.21 
I I Is I , 

1977 370,559 1 89,111 I 24.0 73,552 1 19.8 I 15,555 (A)I 4.2 1 

1976 354,618 1 84,866 I 23.9 1 70,028 I 19.7 1 14,858 (A)1 4.21 
* S 
 S a - S S 

1975 318,212 1 82,154 1 25.8 1 68,692 I 21.6 1 13,512 (A)1 4.2 1 
1 I I I I 1 

(1) EXCLUYE EL RENGLON DE INVERSIONES
 

(A) EXCLUYE LAS PAITIDAS PARA SENVICIOS BASICOS Y CUOTA PATRONAL 

(1) INCLUYE EL INSTITUTO POLITECNICO HASTA 1991
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4.6. Personal 

4.6.1. Distribuci6n 

En la actualidad hay 2.300 abogados registrados 
Colegio Nacional de Abogados, lo que arroja una tasa 
abogado por cada 870 personas. 

en 
de 

el 
un 

Los abogados se concentran en su mayorla en la ciudad 
capital y luego en las cabeceras de las provincias de mayor
 
actividad econ6mica. Segin los registros que lleva el Colegio
 
Nacional de Abogados, el 85% de los profesionales del Derecho
 
litigan y ejercen su profesi6n en la ciudad de Panama.
 

Al analizar la estratificaci6n de los abogados se pueden
 
precisar tres estratos: abogados asociados o que trabajan en
 
grandes firmas forenses, abogados que son servidores pdblicos,
 
empleados de las instituciones estatales y abogados
 
independientes o empleados de la empresa privada.
 

Se puede afirmar que son las instituciones estatales, por
 
medio del Organo Judicial, Ministerio Pdblico, Tribunales
 
Laborales, de Menores y las Asesorias Legales de los diversos
 
Ministerios, instituciones aut6nomas y semiaut6nomas, las que
 
captan o emplean a un numero importante de abogados en todo el
 
pals.
 

En cifras globales se estima unos 850 abogados como
 
servidores pdblicos a tiempo completo o a tiempo parcial, lo cual
 
representa alrededor del 37% de los abogados del pals.
 

Cabe sefialar que los aumentos salariales recientes del Poder
 
Judicial y Ministerio Pdblico, harin de 6stos, fuentes laborales
 
aun mas importantes, que podran competir salarialmente al mismo
 
nivel que el sector privado.
 

Tambi6n tiene importancia el ejercicio libre de la profesi6n
 
que ejercen las firmas o asociaciones, lo que da lugar a que unas
 
450 personas con titulo de abogado se encuentren ejerciendo en
 
esta forma.
 

Debe tambi6n mencionarse la demanda que ha surgido de la
 
empresa privada (bancos, grandes industrias, fibricas,
 
corporaciones, empresas transnacionales), que tienen la necesidad
 
de contar en forma permanente y a tiempo completo, con los
 
servicios de uno o varios abogados; de esta forma se canaliza el
 
trabajo de alrededor de unos 425 licenciados en Derecho. En
 
esta cifra se incluye tambien el ejercicio independiente en
 
oficinas a bufetes juridicos de abogados con suficiente
 
iniciativa y vinculaciones comerciales o personales que les
 
permite organizarse con independencia en el ejercicio de la
 
profesi6n.
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Los requisitos bisicos que exigen las distintas
 
instituciones para el ingreso de abogados a sus respectivos
 
sectores, se pueden sintetizar asi:
 

a) Titulo de idoneidad personal
 
b) Experiencia en el ejercicio de la profesi6n
 
c) Responsabilidad
 
d) Buenos cr~ditos acad6micos
 
e) Sentido comun, etica y honestidad profesional
 
f) Dinamismo y deseos de superaci6n
 
g) Experiencia en redacci6n de documentos y buena
 

ortografia
 
h) Dominio de otros idiomas, con preferencia ingles y
 

frances
 

Otro fen6meno que debe tomarse en consideraci6n es el que
 
se relaciona con el seguimiento o emulaci6n profesional de los
 
hijos a los padres, registrindose asi un 10% de estudiantes cuyos
 
padres son abogados, lo que les asegura una fuente de ingreso
 
simultnea a la obtenci6n del certificado de idoneidad.
 

4.6.2. Motivaci6n
 

Segdn la encuesta sectorial la principal raz6n por la cual
 
los abogados entrevistados decidieron estudiar derecho fue
 
"porque les gustaba" (85.3%). Los otros motivos mencionados, de
 
mucha menor importancia, fueron los siguientes: el estatus socio
eon6mico (2.1%), coitinuar la tradici6n familiar (2.1%) y las
 
sugerencias de sus parLres (0.7%). Al salir de la universidad, la
 
visi6n de la carrera era positiva para la inmensa mayoria de los
 
egresados (95.8%), aunque tal visi6n ha cambiado para una
 
tercera parte de ellos (38.5%), manteniendose en cambio para
 
otra tercera parte (37.1%), e incluso siendo reforzada para un
 
abogado de cada cuatro (24.5%). Asi pues, la opini6n que tienen
 
los juristas sobre su profesi6n es sumamente positiva, como
 
parece demostrarlo el que el 84% de los entrevistados declararon
 
que, si tuviesen que escoger de nuevo una profesi6n, seria el
 
Derecho.
 

4.6.3. Caracteristicas personales
 

La encuesta sectorial muestra que la gran mayorla de los
 
abogados (82.5%) son hombres. Con respecto a la edad, se trata
 
de un grupo profesional relativamente joven (el 42.7% tiene entre
 
31 y 40 afios, y el 19% menos de 30 afios), aunque un abogado de
 
cada cinco (21.7) tiene mis de 51 afios y un 16% entre 41 y 50
 
anos.
 

Con respecto a la escolaridad, un 70% estudi6 en la
 
Universidad de Panami. La mayoria de los abogados (46.2%) obtuvo
 
su titulo de Licenciacen Derecho a partir de 1974. Un abogado
 
de cada cuatro posee ademis un post-grado (maestria o doctorado,
 
en proporciones identicas) obtenido en los Estados Unidos (45%) o
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en diversos paises europeos (50%), sobre todo Espana o Francia;
 
dnicamente el 5% lo consigui6 en universidades latinoamericanas
 
(Colombia, M6xico, Peru, etc.).
 

Durante sus estudios universitarios, las principales
 
actividades de las personas interrogadas fueron las siguientes:
 
acad~micas (25.2%), politicas (24.5%), judiciales (7.7%).
 

4.6.4. Condiciones de Trabajo
 

La encuesta sectorial ya mencionada indica asimismo que una
 
tercera parte de los abogados tiene un segundo emplec reimunerado,
 
ya sea trabajando en bufete propio o como profesor en alguna
 
universidad.
 

En cuanto a las condiciones econ6mi.cas, el 41.3% de los
 
abogados declar6 ingresos mensuales que oscilan entre 1.000 y
 
2.500 balboas, mientras que una cuarta parte gana mis de 2.500
 
balboas y otra cuarta parte, de 500 a 1.000 balboas.
 

4.7. Ejercicio de la profesi6n
 

Partiendo de la misma fuente, puede indicarse que los
 
abogados panameios ejercen sobre todo en materia civil, 39.2%;
 
comercial y administrativa, 17.5% en cada una de ellos; y
 
laboral, 11.2%. Solamente un 4.2% se dedican al derecho penal.
 
Por otra parte, los abogados litigan principalmente ante los
 

menos
Tribunales de Circuito (69.2%) y, en una proporci6n mucho 

considerable, ante los Tribunales de Trabajo (7.7%), Municipales
 
(2.8%), Maritimo (2.1%), asi como ante la Corte Suprema (2.1%).
 

Sus clientes mis frecuentes son los empresarios (51%), los
 
profesionales (22.4%) y los obreros (9.8%). Los servicios
 
solicitados mis a menudo son los siguientes: asesorlas (40.6%),
 
defensa de casos ante la jurisdicci6n ejecutiva (13.3%),
 
divorcios (11.9%) y defensa de casos ante los tribunales
 
ordinarios (6.3%). Zntre dichos casos, los mis costosos para el
 
cliente son los relativos a los juicios ordinarias (25.2%),
 
sigui~ndoles los llevados ante el ejecutivo (8.4%), los divorcios
 
(4.9%), y los juicios laborales (4.2%).
 

Conviene indicar finalmente que casi la mitad de los
 
abogados (40.6%) ejerce la profesi6n desde hace mis de cinco
 
afios, mientras que casi la tercera parte (30.1%) la practica
 
desde hace menos de cinco affos, y un 29.4% desde hace seis a diez
 
anos.
 

4.8. Notarios Pdblicos
 

La recepci6n, extensi6n y autorizaci6n de las declaraciones,
 
actos y contratos a que las personas naturales o juridicas deban
 
o quieran dar autenticidad y constancia pdblica, conforme a la
 
ley, estin a cargo del Notario Pdblico.
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Esta materia referente a los Notarios Pdblicos esti regulada
 
por el C6digo Civil, articulos 1714 a 1752; el C6digo
 
Administrativo, articulos 2112 a 2139; y Ley 53 de 1961.
 

Para ser Notario de Circuito, Principal o Suplente, en
 
Panama y Col6n, se requieren las mismas cualidades que para ser
 
magistiddc de la Corte Suprema de Justicia. No podri designarse
 
Notario, principal o suplente, a la persona que haya sido
 
condenada a alguna pena por delito comun.
 

La cantidad de notarios esti regulada y las notarilas
 
asignadas a abogados especificos. Dado el limitado ndmero de
 
notarios puede ser una de las actividades legales mas lucrativas,
 
dependiendo de la localizaci6n de la notaria.
 

Los notarios llevarin un protocolo que se formari con las
 
escrituras pdblicas y con los documentos que por disposici6n de
 
la ley o por voluntad de los interesados hayan de agregarse a 61
 
(art. 1720 del C. Civil). Los protocolos serin custodiados con
 

no
la mayor vigilancia por los notarios, de cuyas oficinas 

deberin sacarse. Si alguna autoridad tuviere que practicar alguna
 
inspecci6n personal en algm protocolo, se trasladari a la
 
oficina del notario respectivo para la prictica de la diligencia.
 

En el notario deposita la ley la fe publica de los actos y
 
contratos que ante 61 deben pasar, y su confianza respecto de los
 
documentos que se ponen bajo la custodia del mismo notario.
 
Corresp6ndele, en consecuencia, hacer constar las fechas de tales
 
actos y contratos, los nombres de las personas que en ellos
 
intervinieron, y la especie, naturaleza y circunstancia de los
 
mismos actos y contratos. Corresp6ndele igualmente la vigilante
 
guarda de todos los instrumentos que ante 61 pasen y de las
 
piezas y diligencias que por precepto de la ley u orden del
 
tribunal se manden insertar en los protocolos de las Notarias o
 
que sean custodiados por las mismas (art. 1727 del C.C.)
 

Los notarios expedirin a cualquier persona copias
 
debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen
 
incorporados en el protocolo, insertando en dichas copias las
 
notas marginales que contenga el original.
 

Los instrumentos que se otorguen ante notario y que este
 
incorpora en el respectivo protocolo, son instrumentos pblicos.
 
Deberin, por tanto, pasar u otorgarse ante notario los actos y
 
contratos que la ley exige que consten en instrumento pdblico.
 
(art. 1728 del C. Civil). Segfin la ley, deberin constar por
 
instrumento pdblico:
 

a) Los actos y contratos que tengan por objeto la
 
creaci6n, trasmisi6n, modificaci6n o extinci6n de derechos reales
 
sobre bienes inmuebles.
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b) Los arrendamientos de bienes inmuebles por seis o mis
 

afios, siempre que deban perjudicar a terceros.
 

c) Las capitulaciones m-Itrimoniales, siempre que se
 
intente hacerlas valer contra terceras personas.
 

d) La cesi6n, repudiaci6n y renuncia de los derechos
 
hereditarios o de los de la sociedad conyugal.
 

e) El poder para contraer matrimonio, el general para
 
pleitos y los especiales que deben presentarse en juicio, salvo
 
lo que disponga el C6digo Judicial; el poder de administrar
 
bienes y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o
 

deba redactarse en escritura publica o haya de perjudicar a
que 

terceros.
 

f) La cesi6n de acciones o derechos procedentes de un acto
 

(art. 1131 del C. Civil).
consignado en escritura publica 


g) La emancipaci6n de los hijos (art. 206 del C. Civil).
 

h) El contrato de constituci6n de las sociedades
 
de de
mercantiles (art. 287 del C. Comercio). Tratindose 


dispone:
sociedades an6nimas el articulo 5 de la Ley 32 de 1927, 

pfiblica
"Si el Pacto Social no estuviere contenido en escritura 


deberi ser protocolizado en una Notarla de la Republica".
 

i) El contrato mediante el cual se transfiere la propiedad
 
de los buques o parte de ellos (art. 1083 del C. de Comercio).
 

j) El nombramiento de naviero y su revocaci6n (art. 1104
 
del C. de Comercio).
 

k) La compraventa o traspaso de las aeronaves (art. 24
 
del Decreto-Ley 19 de 1963).
 

1) Las sociedades: de responsabilidad limitada;
 
extranjeras; y de capitalizacion.
 

En Panami hay notarios en las cabeceras de provincia y en
 
los distritos, los secretarios de los Concejos Municipales tienen
 
funci6n notarial.
 

En la provincia de Panami hay siete notarlas, 5 en la ciudad
 
de Panami, una en el distrito de La Chorrera y una en el distrito
 
de San Miguelito. Esta fue creada por Ley 15 de 1976.
 

La funcion notarial es esencial para el desarrollo de la
 
economia pananena y el desenvolvimiento cotidiano de sus
 
ciudadanos. Aunque no se les ha incluido en discusiones sobre la
 
administraci6n de justicia, dado el papel legal peculiar que
 
juega, debe ser considerada en cualquier potencial reforma de
 
este sector.
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5. Organo Judicial
 

5.1. Aspectos Generales
 

Desde el punto de vista general, el Organo Judicial tiene
 
forma )ermanente en asuntos civiles, penales, constitucionales y
 
laboraies, mediante la a.cci6n jurisdiccional establecida en la
 

Le corresponde al
Constituci6n y en las Leyes de la Republica. 

Organo Judicial revisar la legislaci6n positiva y presentar las
 

penal, judicial y
reformas necesarias a los c6digos civil, 

comercial, asi como el conocimiento, trimites y fallo de los
 
recursos de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparo de
 
garantias constcu,-ionales, casacicn, juicios civiles y penales,
 
asi como la agilizaci6n de la administraci6n de la justicia y el
 

de los funcionarios
mejoramiento gradual de la calidad 

judiciales.
 

El Organo Judicial administra justicia de una manera
 
permanente por medio de los tribunales colegiados y unipersonales
 
que lo componen, a saber: Corte Suprema de Justicia (a traves
 
del Pleno y sus Salas), los Tribunales Superiores del Distrito
 
Judicial, los Jueces de Circuito y los Jueces Municipales. Para
 

sera
la determinaci6n de su normativa juridica y sus funciones, 

obligado conocer separadamente las atribuciones otorgadas por la
 
ley a cada tribunal, si bien desde un punto de vista funcional
 
los mismos actuan en forma independiente, aunque los inferiores
 
estan obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus
 
superiores jerirquicos al revocar o reformar, en virtud de
 
recursos legales, las resoluciones proferidas por inferiores.
 

5.2. Estructura
 

5.2.1. Corte Suprema de Justicia
 

La Corte Suprema de Justicia se compone de nueve magistrados
 
y nueve suplentes. Posee cuatro Salas, la Primera de lo Civil,
 
la Segunda de 1o Penal, la Tercera de lo Contencioso-


Las tres
Administrativo y la Cuarta de Negocios Generales. 

primeras Salas estan integradas por tres magistrados cada una y
 
la Sala Cuarta por el Presidente de la Corte y los Presidentes de
 
las Salas Primera, Segunda y Tercera (v~ase el Organigrama No.
 
7).
 

Como administracion superior del Organo Judicial, la Corte
 
Suprema cuenta con los departamentos necesarios para la ejecuci6n
 
de los programas en todo el territorio nacional y subordin&
 
jerirquicamente a loi demis tribunales ordinarios.
 

5.2.2. Tribunales Superiores de Justicia
 

En li forma indicada, Panami cuenta con cinco Tribunales
 
Superiores de Justicia, jeriquicamente subordinados a la Corte
 
Suprema de Justicia y que se constituyen en superiores
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Juzgados de Circuito. Su competencia
jerirquicos de Los 

territorial es de naturaleza distrital, adscrita a por lo menos
 
dos provincias (v~ase el organigrama No. 8, asi como el mapa No.
 
2). 

Como modelo de estructura interna, presentamos en el 
organigrama No. 9 la correspondiente 
Superior del Primer Distrito Judicial. 

al Segundo Tribunal 

5.2.3. Juzgados de Circuito 

Los Juzgados de Circuito son tribunales unipersonales,
 
sus
jerirquicamente subordinados a los Tribunales Superiores de 


respectivas circunscripciones, y se constituyen en superiores
 
jerirquicos de los jueces municipales. Su competencia
 

adscribe los circuitos derivados de la divisi6n de
territorial 

una provincia (v~ase el organigrama No.10 y el mapa No. 3). Como
 

4to. de
modelo de estructura interna, vease el del Juzgado 

Distrito de Panami (organigrama No. 11).
 

5.2.4. Juzgados Municipales
 

Los Juzgados Municipales son tribunales unipersonales
 
subordinados jerirquicamente a los jueces de circuito. Su
 
competencia territorial es el municipio como divisi6n politica
 
provincial. El Juzgado Municipal es el tribunal jerirquicamente
 
inferior dentro de la estructura orginica del Poder Judicial
 
(veanse el organigrama No. 12 y el mapa No. 4).
 

5.3. Poderes, responsabilidades y controles
 

De conformidad con la estructura trimembre de los Poderes
 
del Estado, el Poder Judicial es uno de los tres poderes
 
pdblicos, junto con el Ejecutivo y el Judicial. Corresponde al
 
Organo Judicial el ejercicio de la administraci6n de justicia
 
ordinaria y actua limitada y separadamente de los otros dos
 
poderes, pero en arm6nica colaboraci6n, en la forma establecida
 
por el articulo 2 de la Constituci6n. El articulo 207 de la
 
Constituci6n establece que los magistrados y jueces son
 
independientes en el ejercicio de sus funciones y no estan
 
sometidos mis que a la Constituci6n y a la Ley. Los controles
 
primordiales de sus actuaciones responden al doble grado de
 
jurisdicci6n, por el cual los inferiores estin obligados a acatar
 
y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerirquicos al
 
reformar o revocar, en virtud de recursos legales, las
 
resoluciones proferidas por los inferiores jerirquicos. Como
 
consecuencia del principio de legalidad, los magistrados y jueces
 
solameLte pueden realizar las actuaciones que la ley les
 
autoriza, lo que se refuerza a trav6s del principio del debido
 
proceso legal, cuya vulneraci6n puede motivar la demanda de
 
amparo de garantias constitucionales. Las responsabilidades por
 
actos ilegales pueden motivar la destituci6n y responsabilidades
 
civiles y penales.
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MAPA NO. 2
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ORGANIGRAMA No. 9
 

Estructura del 2do. Tribunal Superior
 
del Primer Distrito Judicial
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Fuente: 	 Libro primero del c6digo Judicial sobre organizaci6n
 
judicial.
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5.4. Normativa juridica y funciones
 

5.4.1. Corte Suprema de Justicia
 

estructura y las
La normativa juridica que regula la 

es la contenida en la
funciones de la Corte Suprema de Justicia 


Politica de la Repblica (artilculos 198 a 215), en
Constitucion 

la Ley 47 de 24 de noviembre de 1956, en el Decreto Ley 16 de 29
 

de agosto de 1957, en el Decreto de Gabinete 86 de 9 de abril de
 

1969, en el Decreto de Gabinete 169 de 12 de junio de 1969, en el
 

Decreto de Gabinete 225 de 2 de julio de 1970 y en la Ley 18 de
 

28 de febrero de 1973.
 

Son funciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia
 

las siguientes: a) Presidir y dirigir las audiencias que
 
Negccios Generales, asi como
celebren el Pleno y la Sala de 


aquellas a la que pertenece; b) Convocar al Pleno para resolver
 
que a juicio suyo o de otro magistrado
cualquier cuesti6n 


c) Servir de 6rgano de
requiera la consideraci6n de la Corte; 

comunicaci6n de la Corte; d) Sancionar con multa de hasta
 

hasta de seis dias a los
veinticinco balboas o arresto 

subalternos y a los litigantes o encausados por falta contra el
 

orden de la Corte, asi como decidir verbalmente las diferencias
 
que ocurren en asuntos concernientes al despacho entre los
 

mismos; e) Cuidar el orden y arreglo del archivo y la
 

biblioteca; asimismo, velar por la conservaci6n del mueblaje de
 

la Corte en general; f) Ordenar la expedici6n de copias y
 

certificados referentes a negocios archivados; g) Velar porque
 

los magistrados concurran puntualmente al despacho ordinario y
 

asistan a las sesiones y audiencias; h) Asistir diariamente a la
 

Corte no estando excusado o enfermo; i) Comunicar sus
 

impedimentos al magistrado que le siga en turno dentro de las
 
dentro del Pleno, para
Salas o al Presidente de la Sala Segunda, 


que proceda a llenar la vacante.
 

Son funciones de los Presidentes de Sala las siguientes: 
a) Presidir y dirigir las audiencias que celebre la Sala 

respectiva; b) Convocar la Sala para resolver cualquier cuesti6n 

que requiera la consideraci6n de todos sus componentes; c) 
Dirigir y mantener el orden dentro de la respectiva Sala; d) 

entre los
Decidir verbalmente las diferencias que ocurran 

subalternos y los litigantes; e) Cuidar de los empleados de las
 

sus deberes de
Secretarias respectivas p;rR que cumplan con 

archivados;
conservaci6n y arreglo de los negocios pendientes y 


f) Velar porque los magistrados de Sala asistan puntualmente al
 

despacho y concurran a las sesiones y audiencias; ademis,
 
enfermo;
asistir puntualmente al despacho no estando excusado o 


turno
g) Comunicar sus impedimentos al magistrado que le siga en 

dentro de la Sala.
 

En la forma que establece el articulo 203 de la Constituci6n
 
Politica de la Repdblica, corresponde a la Corte Suprema de
 

Justicia tutelar la integridad de la Constituci6n, para 1o
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la Corte en Pleno conoceri y decidiri, con audiencia del
cual 

Procurador
Procurador General de la Naci6n o del de la
 

de las leyes,
Administracion, sobre la inconstitucionalidad 

decretos, acuerdos, resoluciones y demis actos que cualguiera
 

Tambi~n le corresponde el ejercicio
persona impugne ante ella. 

de la jurisdicci6n contenciosa administrativa respecto de actos,
 

servicios
omisiones, prestaci6n defectuosa o deficiente de los 


pdblicos, resoluciones, 6rdenes o disposiciones que ejecuten,
 

adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones
 

o pretextando ejercerlas, los funcionarios pdblicos y autoridades
 
y de las entidades
nacionales, provinciales, municipales 


pdblicas, aut6nomas o semiaut6nomas.
 

de 1956,
Conforme establece la Ley 47 de 24 de noviembre 

al Pleno de la Corte ejercer de modo privativo las
corresponde 


con audiencia del Procurador General o del
siguientes funciones, 

Procurador de la Administraci6n:
 

Conocer y decidir sobre:
 

a) la exequibilidad de los proyectos de ley objetados por
 

el Organo Ejecutivo como inconstitucionales por razones de fondo
 

o de forma;
 
b) la exequibilidad de una reforma constitucional cuando
 

el Organo Ejecutivo la objetare por no haberse ajustado su
 

expedici6n a las normas de la propia Constituci6n;
 
c) las demandas de inconstitucionalidad de las leyes,
 

decretos-leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, y demis actos
 
como
impugnados ante ella por cualquier ciudadano 


inconstitucionales por razones de fondo o de forma;
 
d) las consultas que le hagan los funcionarios encargados
 

de impartir justicia acerca de la constitucionalidad de una
 

disposici6n legal a reglamentaria, aplicable al caso
 
controvertido;
 

e) la interpretaci6n de los actos administrativos cuando
 

la autoridad judicial o administrativa encargada de su ejecuci6n
 
lo solicite;
 

f) la interpretaci6n de los actos administrativos
 
individuales que hayan de servir de base a cualquier decisi6n de
 

la autoridad judicial.
 

De igual forma, y ajustindose al procedimiento indicado para
 
conoce y decide de las causas o negocios contenciosos
cada caso, 


de los juicios de nulidad de sentencias
sobre presas marlitimas; 

dictadas por la Corte Suprema de Justicia o por alguna de sus
 

Salas; de las causas por asuntos criminales contra los Arzobispos
 
y gobernadores eclesiisticos.
 

Compete tambien ai Pleno de la Corte elegir al Presidente de
 
la Corte cada dos aios; elegir a los Magistrados de los
 

Tribunales Superiores de Distrito Judicial; dar posesi6n al
 

Presidente de la Repdblica, en el caso del articulo 177 de la
 

Constituci6n, cuando no pudiere tomar posesi6n ante la Asamblea
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Legislativa; y en receso de la Asamblea Legislativa, aceptar o
 
negar la renuncia del Presidente de la Repdblica.
 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente para

conocer. del recurso de hibeas corpus por actos que 
procedan de
 
autoridades o de funcionarios con jurisdicci6n en toda la

Repdblica o en dos o mis provincias que no formen parte de 
un
 
mismo distrito judicial, y del recurso de amparo de garantias

constitucionales 
cuando se trate de actos que procedan del
 
Presidente de la Republica o de 
otros funcionarios a
 
corporaciones que tengan jurisdicci6n en toda la Republica.
 

La Sala Primera (de lo Civil) de la Corte Suprema conoce en
 
una sola instancia de los juicios de nulidad de sentencias
 
civiles dictadas por los Jueces de Circuito en primera instancia;

de los recursos de casaci6n y revision en juicios civiles, y de
 
las cuestiones de competencia en materia civil entre Tribunales
 
Superiores de Distrito Judicial o entre Jueces de Circuito que no
 
formen parte de un mismo distrito judicial. En segunda

instancia, conoce de los negocios civiles que conocen en primera

instancia 
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en los
 
cuales hay lugar a consulta, apelaci6n o recurso de hecho contra
 
autos y sentencias; de las apelaciones contra las resoluciones
 
del Director del Registro Publico y del Director del 
Registro

Civil.
 

Son atribuciones de la Sala Segunda (de lo Penal) de la

Corte Suprema, el conocimiento de las causas por delitos o faltas
 
cometidas por los Magistrados y Fiscales de Distrito Judicial,

los Secretarios de Ministerio, el Contralor General, los Agentes

Diplomiticos de la Repdblica, los Comandantes de la Guardia
 
Nacional, el Gerente General del Banco Nacional, el Director
 
General de la Caja de Seguro Social, el Director del Registro de
 
la Propiedad, el Director del Registro Civil y los que desempefien

cualquier otro empleo que tenga mando y jurisdicci6n en todo el
 
territorio de la Republica o en dos o mis provincias que no
 
formen parte de un mismo Distrito Judicial; de las causas por

delitos 
o faltas cometidas en cualquier tiempo por personas que

al momento de decidirse sobre el merito del sumario, desempefien

alguno de los cargos enumerados; de los recursos de hibeas corpus

contra los funcionarios con mando y jurisdicci6n en toda la
 
Repdblica o en dos o mis provincias que no formen parte de un
 
mismo distrito judicial; de las cuestiones de competencia que se
 
susciten entre los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial.
 
Igualmente, la Sala Segunda conoceri de los recursos de casaci6n
 
y revisi6n de las causas penales, y en segunda instancia de los
 
recursos de apelaci6n y de hecho, asi como de las consultas de
 
las resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales
 
Superiores de Distrito Judicial.
 

A la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), le

estin atribuidos los recursos para revisar los actos,

resoluciones, 6rdenes o disposiciones de todos los 
 funcionarios
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nacionales, provinuiales y municipales y de las entidades
 
pdblicas, aut6nomas o semiaut6nomas en el ejercicio de sus
 
funciones o con pretexto de ejercerlas. De esta forma, en
 
materia administrativa conoce de todos los decretos, 6rdenes,
 
resoluciones o de cualesquiera otros actos que se acusen de
 
ilegalidad; de los actos, resoluciones, 6rdenes o disposiciones

de los gerentes o de las juntas directivas o de gobierno que sean
 
violatorios de las leyes, de los decretos o de sus propios
 
estatutos, reglamentos y acuerdos; de los decretos-leyes cuando
 
sean acusados de violar la ley de concesi6n de facultades
 
extraordinarias por virtud de la cual fueron expedidos; de los
 
recursos contenciosos en los casos de adjudicaci6n de tierras; de
 
las apelaciones, excepciones, incidentes o tercerlas en los
 
juicios ejecutivos por jurisdicci6n coactiva; de las cuestiones
 
suscitadas con motivo de la celebraci6n, cumplimiento o extinci6n
 
de los contratos administrativos; de las cuestiones qua se
 
susciten en el orden administrativo entxe dos o mas municipios o
 
entre un municipio y la Naci6n; de las actuaciones de los
 
Concejos Municipales o de las autoridades y funcionarios que de
 
ellas dependan, contrarias a las leyes, a los decretos que las
 
reglamentan o a las normas de los propios Concejos; de las
 
indemnizaciones de que deban responder personalmente los
 
funcionarios del Lstado; de la indemnizaci6n por raz6n de la
 
responsabilidad subsidiaria del Estado, en virtud de daios o
 
perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el
 
ejercicio de su5, funciones o con pretexto de ejercerlas

cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto
 
administrativo izpugnado; de las indemnizaciones de que sean
 
responsables directos el Estado y las entidades pdblicas

aut6nomas por e! mal funcionamiento de los servicios pdblicos.

La Sala Tercera conoceri tambi~n de los recursos administrativos
 
y del recurso de revisi6n.
 

A la Sala Cuarta (de negocios generales) de la Corte
 
Suprema, corresponde decidir los impedimentos del Director
 
General del Registro Publico y del Director General del Registro

Civil; corregir los errores o faltas cometidas en las
 
inscripciones firmadas por el Director del Registro Civil, que
 
este no pueda por sl mismo subsanar; examinar las resoluciones
 
pronunciadas en pals extranjero para el efecto de decidir si
 
pueden ser o no ejecutadas en la Republica de Panami; instruir y

fallar los juicios contra los abogados por falta a la etica
 
profesional; declarar qui~nes rednen las condicLones necesarias
 
para ejercer la abogacia y para desempefiar el cargo de Magistrado

de Tribunal Superior; revisar y aprobar las tarifas de honorarios
 
que establezcan los Colegios o Asociaciones de Abogado; dar
 
cuenta a la Asamblea Legislativa de las dudas, vacilos,
 
contradicciones o inconvenientes que se vayan observando en la
 
aplicaci6n de las leyes civiles, penales, mercantiles y

judiciales; proponer las reformas o modificaciones que requieran

dichas leyes; expedir el reglamento para el r6gimen interior de
 
la Corte y de las Salas, el reparto de negocios y el arreglo de
 
las Secretarias con miras a facilitar la marcha de los negocios
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atribuidos al Tribunal; revisar y aprobar con las enmiendas que

estimen necesarias el reglamento para el regimen interior de
 
todos los tribunales y juzgados de la Repdblica; aplicar a
 
particualres, litigantes y abogados las sancienes correccionales
 
y dIsciplinarias que acuerde el reglamento; cuidar de que los
 
fallos del Pleno y de las Salas sean oportunamente publicados en
 
el Registro Judicial; visitar las Secretarlas de las Salas, una
 
vez por lo menos cada mes, anotar y corregir las irregularidades
 
que advierta, instruir a los subalternos para acelerar la marcha
 
de los negoios; conocer de las apelaciones contra las sanciones
 
correccionales impuestas individualmente por los magistrados;
 
evacuar los informes que el Organo Ejecutivo, la Asamblea
 
Legislativa o el Procurador General de la Naci6n 
pidan a la
 
Corte, relativos a la Administraci6n de Justicia, a la
 
organizaci6n y r~gimen de los tribunales.
 

5.4.2. Tribunales Superiore5 de Justicia
 

La normativa juridica que regula la composici6n y

funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia 
se
 
encuentra en el Libro I del C6digo Judicial (Ley 61 de 1946), asi
 
como en las Leyes 46 de 1956, 1 de 1959, 11 de 1963 y 15 de 1965.
 

En la Repdblica de Panami hay cinco Tribunales Superiores,

repartidos de la siguiente forma: Primer Tribunal Superior del
 
Primer Distrito Judicial que conoce de los asuntos civiles en las
 
provincias de Panami, Col6n, Darien y la Comarca de San Blas;

Segundo Tribunal Superior Mel Primer Distrito Judicial, que
 
conoce de los asuntos penales en las mismas provincias; Tribunal
 
Superior del Segundo Distrito Judicial que conoce de las 
 causas
 
civiles y penales en Cocl& y Veraguas; Tribunal Superior del
 
Tercer Distrito Judicial que conoce de los asuntos civiles y

penales de: las provincias de Chiriqui y Bocas del Toro; Tribunal
 
Superior del Cuarto Distrito Judicial que conoce de los asuntos
 
civiles y penales en las provincias de Herrera y Los Santos. Los
 
Trbunales del 
Primer Distrito Judicial tienen su sede en la
 
ciudad de Panama; el Tribunal Superior del Segundo Distrito
 
Judicial, en la ciudad de Pennone; el Tribunal Superior del
 
Tercer Distrito Judicial, en la ciudad de David; y el Tribunal
 
Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la ciudad de Las
 
Tablas.
 

Los Tribunales Superiores de Justicia conocen en primera

instancia de todas las causas crirninales contra los C6nsules de
 
la Repdblica y contra los Viceministrcs de Estado, los Jueces y

Fiscales de Circuito y los funcionarios en general que tengan

mando y jurisdicci6n en una o mcs provincas, cuando al momento de
 
decidir el mrito del sumario los procesados conserven los cargos
 
oficiales.
 

Igualmente conocen de las causas que se sigan por delitos
 
cometidos en cualquier 6poca por personas que, al tiempo en que

deba decidirse sobre el mrito del sumario, tuvieran algfin cargo
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con mando y jurisdicci6n en una o mis provincias. Son
 
competentes para conocer de los juicios sobre la nulidad de las
 
sentencias dictadas en primera instancia por los Jueces de
 
Circuito; de los delitos intentados, frustrados o consumados
 
sobre traici6n a la Patria; del homicidio doloso, del aborto
 
provocado, de los delitos que implican un peligro comn con
 
excepci6n del delito culposo de incendio, asi como de los delitos
 
contra la seguridad de los medios de transporte y de
 
comunicaci6n. En estos casos, la declaratoria de responsabilidad

criminal de los procesados ser decidida por jurados, sin.
 
perjuicio de la posibilidad que la ley otorga a dichos procesados
 
para renunciar a este derecho.
 

En Sala de Acuerdo, los Tribunales Superiores tienen
 
atribuciones para decidir los conflictos de competencia que se
 
susciten entre los Jueces de Circuito que acten dentro del
 
respectivo Distrito Judicial; para sancionar con penas

correccionales de multa no mayor de veinticinco balboas o de
 
arresto de seis dias a los que le desobedezcan o falten el
 
respeto; para decidir las apelaciones sobre multas, arrestos,
 
apercibimientos y otras sanciones que impongan correccionalmente
 
los Jueces de Circuito, segiin las normas de la Carrera Judicial y

de su Reglamento; para elegir sus dignatarios cada dos afios; para

declarar la vacante de los Jueces de Circuito en la forma y en
 
los casos que determine la Ley de la Carrera Judicial; para
 
resolver las excusas y renuncias que presenten los empleados

judiciales nombrados por el Tribunal; para dar cuenta anualmente
 
a la Corte Suprema de Justicia de las dudas, vacios a
 
contradicciones a inconvenientes que hayan notado en la
 
aplicaci6n de las leyes; para expedir el reglamento de r~gimen

interno del Tribunal y ejercer las demis atribuciones
 
establecidas por la ley.
 

Como Tribunales de Segunda Instancia, los Tribunales
 
Superiores saben de los negocios que conocen en primera

instancia los Jueces de Circuito, en los cuales haya lugar a
 
recursos de apelaci6n o de hecho, o a consulta.
 

Los Tribunales Superiores son competentes para conocer del
 
recurso de hibeas corpus por actos que proceden de autoridades o
 
funcionarios con jurisdicci6n en una provincia o en dos o mis que

formen parte del respectivo Distrito Judicial, y conocen el
 
recurso de amparo de garantilas constitucionales cuando se tratare
 
de actos que proceden de funcionarios con jurisdicci6n en una
 
provincia.
 

5.4.3. Juzgados de Circuito
 

La normativa juridica que regula a los Juzgados de Circuito
 
as la contenida en el Libro I del C6digo Judicial (Ley 61 de
 
1946), y en las Leyes 42 de 1956, 22 de 1979 y 6 de 1981.
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Los Juzgados de Circuito, en el ramo civil, conocen en
 

primera instancia de los juicios ordinarios, ejecutivos, sumarios
 
de los juicios civiles en los
 y de sucesi6n par causa de muerte; 


que sea parte el Estado, los municipios, las entidades aut6nomas,
 

semiaut6nomas y descentralizadas; de los juicios de expropiaci6n,
 

de la nulidad de sentencias dictadas por jueces municipales en
 
Tambien conocen de los procesos relativos a
primera instancia. 


ausencia y presunci6n de muerte, divorcio y separaci6n de
 

cuerpos, 	 nulidad de matrimonio, filiaci6n, interdicci6n,
 

autorizaci6n para ciertos actos y contratos sobre bienes de
 

menores e incapaces, bienes vacantes y mostrencos en los mismos
 

casos, deslinde y amojonamiento, perturbaci6n de posesi6n,
 
resolucian y restituci6n en
despojo y 	restituci6n de posesi6n, 


las ventas 	de muebles e inmuebles a plazo, pago por consignaci6n,
 
de cuentas, concurso de acreedores, procedimientos
rendici6n 


especiales en materia de edificaci6n en terreno ajeno e
 
oculares sobre medidas y linderos, nulidad y
inspecciones 


en el Registro Civil y los
cancelaci6n de notas marginales 

civiles que no esten atribuidos por ley expresamente a
negocios 


otra autoridad y todos los que les atribuyan las leyes.
 

En el ramo penal, son competentes para juzgar los delitos de
 

robo, hurto de una o mas cabezas de ganado mayor, hurto cuando la
 

pena es mayor de dos afios de prisi6n, de la extorsi6n y del
 

secuestro, de las lesiones con pena mayor de dos anos de prisi6n,
 

de la posesi6n, uso o trifico de drogas, homicidio e incendio
 
asi como los negocios penales que no est6n atribuidos
culposos, 


por ley expresamente a otra autoridad y los demis que le
 

atribuyan las leyes.
 

En segunda instancia, los Juzgados de Circuito, mediante la
 

Comisi6n de Apelaciones y Consultas, conocerin de las apelaciones
 
contra las resoluciones provenientes de los asuntos que los
 

Jueces Municipales conocen en primera instancia.
 

Los Juzgados de Circuito del ramo penal conocen del recurso
 
de hibeas corpus por actos emanados de autoridad con jurisdicci6n
 
en un Distrito de su circunscripci6n. Del recurso de amparo de
 

garantias constitucionales conocerin los Juzgados de Circuito
 

cuando se trata de demandar la ilegalidad de las 6rdenes
 
distrito o
provenientes de funcionarios con jurisdicci6n en un 


parte del distrito.
 

Son atribuciones comunes, indistintamente de la categoria
 
penal o civil del Juzgado de Circuito, practicar a prevenci6n con
 

oposici6n
los jueces municipales las diligencias en que no haya 

de parte, siempre que no esten atribuidas por la ley a otra
 

entidad; dirimir los conflictos que se susciten entre los jueces
 

municipales por cuestiones de jurisdicci6n o competencia; dar los
 

informes que les soliciten los Gobernadores de Provincia, los
 
del Ministerio Publico, los Tribunales Superiores, la
Agentes 


Corte Suprema y los Ministros de Estado; pedir a cualquier
 
autoridad los informes necesarios para la buena administraci6n de
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licencia al Secretario y a los subalternos;
justicia; conceder 

formar el reglamento del juzgado y examinar y reformar o aprobar
 

el que forma el Secretario; sancionar correccionalmente con multa
 
hasta de quince balboas o arresto hasta de seis dilas a los que le
 

falten el debido respeto en el ejercicio de sus
desobedezcan o 

funciones, 	y nombrar a los Jueces Municipales.
 

5.4.4. Juzgados Municipales
 

normativa juridica que regula a los Juzgados Municipales
La 

(Ley 61 de
es la contenida en el Libro I del C61igo Judicial 


1946), la Ley 11 de 1963, el Decreto Ley 19 de 19 de marzo de
 

1964, la Ley 5 de 1966, el Decreto de Gabinete 141 de 30 de mayo
 

de 1969, el Decreto de Gabinete 196 de 25 de junio de 1969 y la
 
Ley 22 de 1979.
 

Jueces Municipales son competentes para conocer de los
Los 

juicios civiles ordinarios, ejecutivos y sumarios de menor
 
cuantia; del reconocimiento de hijos, suspensi6n y t6rmino de la
 

patria potestad, alimentos, emancipaci6n y habilitaci6n de edad,
 

adopci6n, justificaci6n de posesi6n, y en lo penal conocer de los
 

delitos que no excedan de dos afios de prisi6n.
 

5.5. Presupuesto
 

5.5.1. 	 Determinaci6n del presupuesto y administraci6n de
 
los recursos financieros
 

En la forma que establece el articulo 211 de la
 
de Justicia y el Procurador
Constituci6n, la Corte Suprema 


de la Naci6n formularan los respectivos presupuestos del
General 

Organo Judicial y del Ministerio Publico y los remitiran
 

en el
oportunamente al Organo Ejecutivo para su inclusion 

Proyecto de presupuesto general del Sector P6blico. El
 
Presidente de la Corte y el Procurador podrin sustentar, en todas
 
las etapas de los mismos, los respectivos Proyectos de
 

de vista 	constitucional, los
presupuesto. Desde un punto 

Organo 	 Pdblico no
presupuestos del Judicial y del Ministerio 


serin inferiores en conjunto al dos por ciento (2%) de los
 
ingresos corrientes del Gobierno Central. Sin embargo, cuando
 

cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las
esta 

necesidades fundamentales propuestas por el Organo Judicial y el
 
Ministerio Pdblico, el Organo Ejecutivo incluiri el excedente en
 
otros renglones de gastos o inversiones en el Proyecto de
 

la Asamblea
presupuesto del Gobierno Central, para que 

Legislativa determine lo que proceda.
 

Por lo que corresponde a la programaci6n financiera, la
 
se realiza mensualmente
estimaci6n de los recursos y los gastos, 


desglosando en lo que se refiere a la administraci6n superior de
 
la Corte 	Suprema de Justicia y a los servicios
justicia, 	a 


trimestral que
administrativos y financieros. La asignaci6n 

realiza el Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica
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(MIPPE) es adecuada si bien la asignaci6n anual es insuficiente.
 
Los fondos segTn las asignaciones se reciben con retraso en la
 
mayoria de las ocasiones: la asignaci6n del primer trimestre es
 
recibida con dos o tres meses de retraso, pero pOr experiencia ya
 
no se hacen programas para el primer trimestre, y la escasez de
 

al comienzo del afio se compensa con fondos provenientes
recursos 

del aio anterior, que se cargan al nuevo presupuesto.
 

En lo que atafie al control de la ejecuci6n presupuestaria,
 
en el Organo Judicial los fondos son distribuidos por la
 
Secretaria Administrativa y el Departamento de Contabilidad que
 
cuenta con un analista de presupuesto. Las dependencias no
 
reciben un listado del presupuesto aprobado sino que envian un
 
listado de las necesidades y se les proporciona lo que necesitan
 
segdn lo asignado. El control de la ejecuci6n presupuestaria lo
 
lleva la Direcci6n de Contabilidad mediante un tarjetario por
 
programa, partidas y objeto de gasto. Si se agota la partida
 
asignada se programa el siguiente trimestre. Si se agota la
 
partida anual, se hace un traslado de partida. La insuficiencia
 
de fondos es controlada pOr la Contralorla General de la
 
Repdblica.
 

En cuanto a lo que corresponde al control de fondos
 
monetarios, se llevan cuentas presupuestarias y se realizan
 
inventarios del mobiliario y equipo sin contar los edificios. El
 
costo real de cada dependencia se puede conocer en el informe de
 
ejecuci6n presupuetaria y flujo de caja que se envia al Director
 
de Cr~dito Pdblico del Ministerio de Planificaci6n y Politica
 
Econ6mica (MIPPE). La situaci6n financiera es examinada por la
 
Secretaria Administrativa y el Departamento que presente
 
necesidad de un anilisis; si el caso lo amerita se reunen el Jefe
 
de Contabilidad, el Jefe de Compras y el Jefe de Personal con la
 
Secretaria Administrativa. Al momento de elaborar el presupuesto
 
se hace una proyecci6n de los recursos que serian necesarios para
 
satisfacer el funcionamiento normal de las dependencias, pero
 
dicha proyecci6n es reducida por el Ministerio de Planificaci6n y
 
Politica Econ6mica (MIPPE) que toma en cuenta la asignaci6n que
 
corresponde segfin los ingresos del Gobierno Central.
 

5.5.2. 	 Asignaci6n y distribuci6n por tribunales y grupo
 
de gastos (1985)
 

Como puede verse en el cuadro No. 23, los sueldos pagados al
 
personal de justicia representan mis del 80% del conjunto de
 
todos los gastos.
 

5.6. Administraci6n de bienes y materiales
 

Las dependencias del Organo Judicial no han sido dotadas de
 
los muebles y equipos suficientes para la realizaci6n de su labor
 
en condiciones 6ptimas con respecto de los bienes de equipo y
 
materiales utilizados en las oficinas modernas. Las necesidades,
 
desde un punto de vista presupuestario, se identifican antes de
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CUADRO No. 23 

GASTOS DE LOS TRIBUNALES 1985 

GRUPO :CORTE SUPREMA I TR!BUNALES 1 JUZGADOS 1 JUZGADOS 1 TOTALES POR 1
 
DE 6ASTOS : DE JUSTICIA SUPERIORES 1 DE CIRCUITO : MUNICIPALES :GRUPO DE GASTOS
 

I I i i 
SERVICIOS i i i i 
PERSONALES i 1,606956 : 1,459,242 1 2,824,001 1 2,333,614 1 8,223,813 

. . . . . I I. . . .I I 

SERVICIOS i i i i 
NO PERSONALES 269,870 1 17,205 1 180,587 : 132,900 i 600,562 

i I- I 
MATERIALES Y 1 11 i 
SUMINISTROS 101,411 93,488 : 49,367 : 32,955 1 277,221 

-- -- -- --- 1 -- - - -- - - - i - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- i 

MAGUINARIA i i i i 

Y EQUIFO 131,347 : 72,015 1 110,232 189,938 1 332,532 1 

TRANSFERENCIAS I 
CORRIENTES 478,167 0 0 478,167 

. .. .. . . . . . . . . .. . .I.. . . . . . . .I.. . . . . . . .I.. . . . . . . .I.. . . .. . . .
 

TOTALES I 

POR TRIBUNAL 1 2,587,751 1 1,641,950 1 3,164,187 1 2,518,407 1 9,912,295 
---------------------------------------------------------------------------------I 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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elaborar el presupuesto, cuando se pide a cada dependencia un
 
listado de los bienes que necesitan para su funcionamiento, sin
 
que se realicen giras de inspecci6n puntual ni reuniones
 
especificas para conocer las necesidades.
 

Al ser aprobado el presupuesto y conociendo las necesidades
 
de cada dependencia, se hacen las adquisiciones tomando en cuenta
 
la importancia de la requisici6n. Todos los bienes y materiales
 
son 
objeto de compra centralizada pOr medio del Departamento de
 
Proveeduria y Compras del Ministerio de Hacienda y Tesoro. El
 
proceso de compra de bienes y materiales a travs de ese
 
Departamento es muy lento, toda vez que la dependencia judicial

hace la requisici6n al Departamento de Compras del Organo

Judicial, el cual envia la orden de compra al Ministerio de
 
Hacienda que fija el concurso de precios, a 1o que se suma la
 
demora de las casas comerciales, todo lo cual da un promedio de
 
dos meses para finalizar la compra.
 

El Organo Judicial cuenta con tin almac~n en el que se
 
mantienen materiales de oficina y otrGs suministros para cubrir
 
en forma oportuna las necesidades de los despachos. Para conocer
 
la dotaci6n existente de los bienes durables de las dependencias
 
se lleva un tarjetario de mobiliario y equipo en el Departamento

de Compras. La dotaci6n asignada a cada dependencia no se
 
verifica y si hay danos o perdidas de bienes del inventario estos
 
se recogen, se reparan o reemplazan utilizando como repuesto el
 
equipo dafiado.
 

5.7. Administraci6n de servicios de apoyo
 

El Organo Judicial no cuenta con una biblioteca
 
especializada ni con un centro de documentaci6n y archivos.
 
Carece de sistemas avanzados de archivos para los expedientes y
 
en general se confronta un problema de seguridad del material
 
documental pues los Archivos Nacionales han prohibido la entrada
 
de mis expedientes por falta de espacio y recursos en el local
 
destinado para este fin, de modo que en la actualidad cada
 
despacho es custodio de sus expedientes.
 

Las estadisticas judiciales son reortadas de acuerdo con
 
las normas y necesidades de la Contraloria, la cual establece los
 
cuestionarios que deberin ser rellenados por los funcionarios
 
judiciales. El anilisis y presentaci6n de estas cifras son hechos
 
por la Contralorla y no responden a las necesidades
 
administrativas de los tribunales.
 

Para efectuar las citaciones y traslados se cuenta con
 
personal capacitado pero insuficiente dado el volumen de las
 
mismas y se carece de vehiculos para la movilizaci6n. El
 
personal asignado se desplaza por sus propios medios y sus gastos

les son reembolsados uno o dos meses despuis de efectuados con
 
sujeci6n a lo asignado por caja menuda.
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El Organo Judicial no cuenta con tallerec y personal para el
 
mantenimiento y reparaci6n de equipo y mobiliario. Para la
 
reparaci6n del equipo de oficina se contrata a personal ajeno a
 
la instituci6n.
 

El Organo Judicial cuenta con dos vehiculos, uno para

diligencias como lo es el traslado del jurado de conciencia y
 
otro para el transporte de materiales. Cada magistrado de la
 
Corte Suprema tiene un vehiculo con chofer para su uso personal.

Se cuenta con un mecanico que se encarga del mantenimiento de los
 
vehiculos y se cuenta con partidas satisfactorias para
 
combustible y lubricante.
 

5.8. Personal
 

5.8.1. Organo Judicial (global)
 

En su estimaci6n global, el Organo Judicial cuenta con un
 
total de 1.007 funcionarios adscritos a las diversas
 
dependencias, de la forma que a continuaci6n se indica (cuadr'o
 
No. 24).
 

CUADRO No. 24
 

Funcionarios del Organo Judidial. 1984
 

Ciudad Resto de la
 
Capital Repdblica Total
 

Corte Sup. de Justicia, 4 Salas 125 -- 125
 
5 Tribunales Sup. de Justicia 41 62 103
 

44 Juzgados de Circuito 208 145 353
 
88 Juzgados Municipales 83 343 426
 

Totales ............... 457 550 1,007
 

5.8.2. Corte Suprema de Justicia
 

En cuanto a su composici6n, la Presidencia de la Corte
 
Suprema de Justicia cuenta con el Presidente, un asistente y dos
 
secretarias. En cuanto a las Salas, cada una cuenta con tres
 
magistrados, asi como un asistente, un secretario y un conductor
 
para cada magistrado. La Secretaria General de la Corte Suprema

de Justicia cuenta con el Secretario General, un secretario, un
 
oficial mayor, un taquigrafo, un escribiente, un citador y un
 
mensajero. En su consideraci6n global, la Corte Supreraa cuenta
 
con 125 funcionarios adscritos a los diversos despachos que la
 
componen, de la siguiente forma (cuadro No. 25).
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CUADRO No. 25
 

Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. 1984
 

ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA
 

Sala Civil 18
 
Sala Penal 18
 
Sala de 1o Contencioso Administrativo 18
 
Sala General 15
 

Sub Total .......... 59
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 

SecretarLa Administrativa 4
 
Personal y Planilla 9
 
Contabilidad 5
 
Compras 7
 
Archivo 8
 
Mantenimiento 12
 
Registro Judicial 10
 
Servicios Generales 11
 

Sub Total .......... 66
 

GRAN TOTAL ........ 125
 

5.8.3. Tribunales Superiores de Justicia
 

Los Tribunales Superiores de Justicia cuentan con 105
 
funcionarios en toda la Republica, de los cuales 41 se encuentran
 
en la ciudad de Panami y 62 en el resto de la Republica. El
 
Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial
 
(civil), cuenta con 18 funcionarios, el 2o. Tribunal Superior de
 
Justicia del Primer Distrito Judicial (penal) cuenta con 23
 
funcionarios, y los otros tres Tribunales Superiores de Justicia
 
(mixtos), cuentan cada uno con 16 funcionarios. A estos se
 
adscribe en la estructura de personal los 14 funcionarios del
 
Tribunal Maritimo. Los dos Tribunales Superiores de Panami
 
cuentan cada uno con cinco magistrados, y los tres otros
 
Tribunales Superiores cuentan con tres magistrados cada uno, 1o
 
que hace un total de diecinueve magistrados de Tribunales 
Superiores. 

5.8.4. Juzgados de Circuito 

Los Juzgados de Circuito cuentan con 353 funcionarios: como
 
tribunales unipersonales, cada juzgado representa a un juez, con
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un total de 44 jueces de circuito penales, civiles y mixtos
 
repartidos de la forma siguiente (cuadro No. 26):
 

CUADRO No. 26
 

Jueces de Circuito. 1984
 

Jueces de Circuito: Penales Civiles Mixtos
 

Provincia de Panami 11 9
 
Provincia de Col6n 3 2
 
Provincia de Darien 1
 
Provincia de Cocl 1 1
 
Provincia de Herrera 1 1
 
Provincia de Los Santos 1 1
 
Provincia de Veraguas 2 2
 
Provincia de Chiriqui 3 3
 
Provincia de Bocas del Toro 1
 
Juzgado de San Blas 1
 

TOTAL 44 = ....... 22 19 3
 

5.8.5. Juzgados Municipales
 

Los Juzgados Municipales cuentan con 426 funcionarios de los
 
cuales, como tribunales unipersonales, hay 88 jueces municipales,
 
en la forma que se recoge en el cuadro No. 27.
 

CUADRO No. 27
 

Funcionarios de los Juzgados Municipales. 1984
 

Penales Civiles Mixtos Total No. jueces
 

Bocas del Toro 13 13 3
 
Cocl 31 31 6
 
Col6n 13 20 16 49 10
 
Chiriqul 70 70 15
 
Darien 9 9 2
 
Herrera 32 32 7
 
Los Santos 33 33 8
 
Panami 35 48 53 136 25
 
Veraguas 53 53 12
 

426
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5.8.6. Requisitos para el nombramiento de los magistrados
 
y jueces
 

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se
 
requiere: ser panamefio par nacimiento, haber cumplido treinta y

cinco afios de edad, hallarse en pleno goce de los derechos
 
civiles y politicos, ser graduado en Derecho y haber inscrito el
 
titulo universitario en la oficina que la ley seliale, haber
 
completado un periodo de diez alios durante el cual haya ejercido

indistintamente la profesi6n de abogado, cualquier cargo del
 
Organo Judicial a del Tribunal Electoral que requiera tiltulo
 
universitario en Derecho, a haber sido profesor de Derecho en un
 
establecimiento de ensefianza universitaria.
 

Para ser Magistrado del Tribunal Superior, se requiere: ser
 
panamefio por nacimiento a par naturalizaci6n, con mis de diez
 
aflos de residencia en la Repdblica, haber cumplido treinta aios
 
de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y politicos,
 
tener diploma de Derecho inscrito en el Ministerio de Educaci6n a
 
en la Oficina que sefiale la ley para este efecto, haber ejercido

la profesi6n de abogado durante cinco alos par lo menos a
 
desempeiado par igual lapso los cargos de juez de circuito,
 
fiscal de circuito a del Tribunal Superior, Secretario General de
 
la Corte Suprema de Justicia a alguna de sus Salas, de la
 
Procuraduria General de la Naci6n a de la Administraci6n, de los
 
Tribunales Superiores del Distrito Judicial, del Tribunal
 
Superior de Trabajo a haber ensefiado Derecho en la Universidad de
 
Panami par igual lapso, a en otra Universidad reconocida par el
 
Estado.
 

Para ser Juez de Circuito, se requiere: ser panameno par

nacimiento, haber cumplido veinticinco alias de edad, estar en
 
pleno goce de los derechos civiles y politicos, tener diploma de
 
derecho debidamente inscrito en el Ministerio de Educaci6n, haber
 
ejercido la profesi6n de abogado durante tres afios par 1o menos a
 
desempeiado par igual lapso los cargos de Juez a Fiscal de
 
Circuito, Juez a Personera Municipal, Secretario General a de
 
Sala de la Corte Suprema de Justicia.
 

Para ser Juez Municipal en la capital de la Republica, en
 
los Distritos de Col6n, David, Chitr6, Las Tablas, Los Santos,
 
Aguadulce, Penonome, Santiago, Bacas del Toro, Bugaba, La
 
Chorrera, Ant6n y Bard, es necesario ser panamefio par nacimiento
 
a naturalizado con mis de cinco afos de residencia continua en la
 
Republica, ser mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos
 
civiles y politicos, ser graduado en Derecho y tener certificado
 
de idoneidad para ejercer la abogacia expedido par la Corte
 
Suprema de Justicia. Para ser juez municipal en los demis
 
distritos, es necesario ser panameio par nacimiento en ejercicio

de sus derechos, ser mayor de edad, gozar de buena reputaci6n,
 
ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad para

ejercer la abogacia, expedido par la Corte Suprema de Justicia.
 

168
 



El nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de
 
Justicia se realiza mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con
 
sujeci6n a la aprobaci6n del Organo Legislativo por un periodo de
 
diez anos. Los Magistrados del Tribunal Superior son nombrados
 
por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces por su superior
 
jerirquico. Asi, a los Jueces de Circuito los nombra el Tribunal
 
Superior y a los Jueces Municipales los nombra el Juez de
 
Circuito.
 

5.8.7. Nombramiento de los jefes de oficinas administrativas
 

Los jefes de oficinas administrativas son nombrados pD_ la
 
Sala de Negocios Generales, Sala Cuarta de la Corte Suprema de
 
Justicia. Para los cargos creados en los itimos afios, como son
 
el Jefe de Personal, Auditor y Analista de Presupuesto, se ha
 
abierto a concurso la posici6n.
 

5.8.8. Remuneraci6n bisica de los magistrados y jueces
 

Como resultado de un aumento presupuestario de 100% en 1984,
 
a raz6n de un minimo de un 2% del presupuesto nacional para el
 
Poder Judicial y el Ministerio Publico, los salarios del Poder
 
Judicial han llegado a ser entre los mis altos de la America
 
Latina. Esto se debe a que aproximadamente el 85% de este
 
aumento se dedic6 a incrementar los salarios del personal
 
existente y a contrataci6n de nuevo personal.
 

Los nuevos salarios colocaron al Poder Judicial en posici6n
 
de gran ventaja frente al resto del sector pdblico panameio, al
 
aumentar sus salarios medios mensuales de B/ 409 en 1983 a B/ 566
 
en 1984 (v6ase cuadro 28). En comparaci6n, el sector pdblico
 
ganaba un salario mensual medio de B/ 366 y aument6 s6lo a B/ 384
 
en 1984, lo que representa una diferencia de aproximadamente 32%
 
entre el salario medio del sector pdblico y el del Poder
 
Judicial.
 

Esto dio por resultado que los magistrados de la Corte
 
Suprema de Justicia devenguen en la actualidad un salario mensual
 
de B/ 5,000.00. Los magistrados del Tribunal Superior
 
B/ 3,000.00. Los jueces de circuito un sueldo minimo de
 
B/ 1,200.00. Ljs jueces municipales de Panami y San Miguelito un
 
sueldo minimo de B/ 1,000.00. Los de Col6n, David y La Chorrera,
 
un sueldo minimo de B/ 800.00. Los de Bocas del Toro, Penonome,
 
Aguadulce, Ant6n, Bard, Bugaba, Soni, Chepigana, Chitr6, Las
 
Tablas, Santiago y Chepo, un sueldo minimo de B/ 700.00. Los de
 
Changuinola, Nati, Boquete, San Felix, Ocu, Los Santos, Tonosi,
 
Santa Fe, Montijo y Capira, un sueldo minimo de B/ 550.00. Los
 
jueces municipales de los demis distritos de la Republica, un
 
sueldo minimo de B/ 500.00 (v6ase el cuadro No. 28).
 

Los salarios indicados anteriormente no incluyen una serie
 
de otros beneficios como son gastos de representaci6n y
 
transporte.
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CUADRO NO. 28 

U4PLEADO8 DEL ORGANO JUDICIAL Y DEL HINISTERIO PUBLICO 

POR NONTo DE 8UELDOS Y SEXO, BEGUN 8UELDO HENSUALI 

ARO 1984 

Instituci6n y Sueldo Hensual T 0 T A L 
 Homnbres Mujeres
 
(en Balboas) Monto do 
 I nto d Monto de
 

Ndmero Sueldos 
 Ndmero Sueldom Nmero Sueldom
 
(en Balboas) (en Dulboam) (en Balboas)
 

Hinisterio P~blico 
 844 437,414 382 241,355 462 196,059
 

150.00 a 174.99 
 2 340 ---
 2 340
 
175.00 a 199.99 1 
 175 1 . 175 ......
 
200.00 a 249.99 
 117 27,438 53 12,398 
 64 15,040
 
250.00 a 299.99 181 
 50,137 67 18,452 
 114 31.6b5
 
300.00 a 399.99 127 43,008 
 41 13,801 86 29.207
 
400.00 a 499.99 118 53,363 62 28.440 56 24,923
 
500.00 a 599.99 121 66,393 40 21,920 
 81 44.473
 
600.00 a 699.99 40 26,118 
 20 12,995 20 13,123
 
700.00 a 799.99 
 36 27,367 23 11,460 13 9.907
 
800.00 a 899.99 
 9 7,341 4 3,297 
 5 4,044
 
900.00 a 999.99 26 23,708 
 16 14,511 10 9.197
 

1,000.00 a 1,499.99 34 44,310 26 34,774 8 9,536
 
1,500.00 a 1,999.99 
 18 29,320 15 24,736 
 3 4,584
 
2,000.00 y mAs 
 14 38,396 14 38,396 ......
 

Organo Judicial 
 997 564,017 408 291.386 589 272,631
 

100.00 a 124.99 
 1 103 ---
 1 103
 
150.00 a 174.99 
 1 152 ---
 1 152
 
200.00 a 249.99 40 
 9,338 9 2,059 31 
 7.279
 
250.00 a 299.99 
 167 45,489 60 16,270 107 29,219
 
300.00 a 399.99 
 329 113,130 117 40,638 
 _212 72,492
 
400.30 a 499o99 76 33,764 28 12,327 
 48 21.437
 
500.00 a 599.99 151 84,472 6i 33,734 90 50,738
 
600.00 a 699.99 
 52 32,440 16 9,954 
 36 22,486
 
700.00 a 799.;^ 47 34,566 
 30 22,160 17 12,406
 
800.00 a 899.99 
 32 25,909 18 14,624 14 11,285
 
900.00 a 999.99 15 
 14,306 8 7,601 
 7 6.705
 

1,000.00 a 1,499.99 32 39,111 19 23,689 13 15,422
 
or18500.00 a 1,999.99 
 24 37,129 14 21,472 10 15.657
 

2,000.00 y mAm 
 30 94,108 28 86,858 
 2 7,250
 

Fuente: Cantraloria General de la Republica
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5.8.9. La Carrera Judicial
 

Como ha quedado expresado, y pese a que la Constituci6n
 
Politica de la Republica la consagra, no se ha dictado la Ley que

reglamenta la Carrera Judicial. La Ley de la Carrera Judicial
 
fue derogada y 1,o ha sido dictada otra ley que la sustituya. De
 
alli que no exi.stan criterios seguros en cuanto al nowbramiento,
 
promocion, traslado, sanciones y destituciones de los
 
magistrados, jueces y personal subalterno del Organo

Judicial, lo que en definitiva va en menoscabo de ia
 
independencia judicial y sujeta al Organo Judicial en su
 
conjunto a los poderes facticos.
 

5.8.10. Personal subalterno de los despachos judiciales
 

Por raz6n de la ausencia de reglas propias de la Carrera
 
Judicial, el personal subalterno se selecciona tomando en
 
consideraci6n criterios que atienden a la puntualidad,

experiencia, honestidad, capacidad, aptitud, conocinientos y

meritos personales. El estudio de la carrera de Derecho ha sido
 
tradicionalmente valorado en esta selecci6n. En el documento
 
denominado "Solicitud de Empleo" de la Direcci6n de Personal y

Planillas del Organo Judicial, la informaci6n solicitada al
 
aspirante ademis de los espacios correspondientes al nombre y

demis generales de sus datos personales, se mide la escolaridad,

la experiencia en anteriores trabajos, los conocimientos de
 
miquinas, el dominio de idiomas y las referencias personales.
 

A partir de la Reforma Constitucional de 1983, que

incorpor6 la disposici6n relativa al dos por ciento de los
 
ingresos del Gobierno Central como referencia presupuestaria, los
 
salarios del personal subalterno del Organo Judicial han sufrido
 
un incremento, pero sin que a la fecha se haya establecido una
 
escala salarial. No existe un reglamento que indique cuil debe
 
ser la conducta de cada funcionario y las sanciones aplicables,

si bien desde el affo 1984 se lleva en la Direcci6n de Personal un
 
registro o expediente actualizado sobre la conducca de cada
 
funcionario.
 

Para los ascensos y promociones se toman en cuenta, por

regla general, la antiguedad, experiencia y capacidad del
 
funcionario subalterno, y es el jefe de despacho qui!n realiza la
 
valoraci6n y el ascenso.
 

La ausencia de una Carrera Judicial impide configurar un
 
metodo uniforme de selecci6n de personal.
 

5.8.11. Condiciones de trabajo
 

El horario de los tribunales es de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de
 
2:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, segun resoluci6n de la
 
Corte Suprema de Justicia. Si bien constitucionalmente se
 
';arantiza la naturaleza ininterrumpida de la funci6n Judicial,
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mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia se ha
 
dispuesto que durante el mes de marzo la Corte Suprema de
 

Circuito,
Justicia, los Tribunales Superiores y los Juzgados de 

gozan de vacaciones judiciales, y inicamente prestan funciones
 
los Juzgados Municipales en ese mes. No hay sindicatos en el
 
Organo Judicial, pero existe una Asociaci6n de Empleados del
 
Organo Judicial, que ha promovido varios seminarios de
 
capacitacicn an los cuales se han dictado conferencias de
 
juristas pao;enos y extranjeros, d!rigidos a la actualizaci6n en
 
ciencias jur Ldicas.
 

5.8.12. Formaci6n y perfeccionamiento
 

El Organo Judicial no cuenta con una escuela, instituto o
 
academia de formaci6n y perfeccionamiento desUnada a los
 
funcionarios judiciales. Desde un punto de vista acad~mico los
 
magistrados y jueces cuentan con el titulo bisico de Licenciatura
 
en Derecho y Ciencias Politicas otorgado por la Universidad de
 
Panama y por la Universidad Santa Maria La Antigua, que son las
 
dnicas universidades nacionales cuyos titulos reconoce el Estado
 
panamieno. Es excepcional que un magistrado o juez posea
 
estudios de doctorado, los que a efectos de conocimiento no se
 
imparten en las universidades nacionales sino que deben ser
 
obtenidos en el exterior. Los magistrados y jueces, al igual
 
que el personal subalterno, concurren a los cursos, seminarios y
 
congresos patrocinados por la Universidad de Panama y por el
 
Colegio de Abogados, cuyo objetivo primordial es la actualizaci6n
 
en las ciencias jurldicas. Es importante anotar que
 
recientemente, magistrados y jueces del Organo Judicial y
 
Fiscales del Ministerio Pdblico han sido becarios del Instituto
 
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevenci6n del
 
Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) con sede en San
 
Jose, Costa Rica, en el cual han recibido seminarios y cursos de
 
actualizaci'n en ciencdas penales y criminol6gicas, en los que
 
han dictado clases jur.i-stas panameios e iberoamericanos.
 

La formaci6n de personal subalterno ha sido entendida
 
tradicionalmente cowo expresi6n del adelanto en las materias
 
curriculares propias del pensum academico ofrecido por las
 
Facultades de Derecho de las Universidades de Panami y Santa
 
Maria La Antigua.
 

5.8.13. Caracteristicas personales
 

Los funcionarios judiciales, respecto a su edad, oscilan
 
entre los 21 y los 60 afios. En cuanto al personal subalterno, 
existe una relaci6n casi igual entre hombres y mujeres. En 2a 
Corte Suprema de Justicia solamente hay una magistrada, que es al 
mismo tiempo la primera mujer que ha accedido a dicho cargo, y es 
la Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En 
los Tribunales Superiores de Justicia no hay mujeres que ejerzan 
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la magistratura. Por raz6n de los requisitos objetivos de la
 
judicatura, todos los magistrados y jueces de la Repiblica son de
 
nacionalidad panamena. A los efectos de experiencia para el
 
desempefio de la magistratura y la judicatura, los propios

requisitos del cargo, anotados anteriormente, imponen las
 
correlativas caracteristicas personales en la forma que, a tal
 
efecto, ha quedado indicado en el punto 5.8.6 (vid. supra).
 

5.8.14. Dedicaci6n
 

En la forma que establece el articulo 209 de la Constituci6n
 
Politica de la Republica, los cargos del Organo Judicial son
 
incompatibles con toda participaci6n en la politica, salvo la
 
emisi6n de voto en las elecciones, con el ejercicio de la
 
abogacia a del comercio y con cualquier otro caso retribuido, a
 
excepci6n del de profesor para la ensefianza del Derecho en el
 
caso de los magistrados y jueces, cuando se realice en
 
establecimientos de educaci6n universitaria, en la forma que
 
expresa el articulo 205 de la Constituci6n.
 

La dedicaci6n es, en consecuencia, plena, a 1o cual
 
contribuye el horario establecido para el funcionamiento de los
 
tribunales y juzgados.
 

5.8.15. Papel en la resoluci6n de casos
 

La decisi6n judicial se encuentra evidentemente en lo
 
dispuesto pOr el criterio del magistrado o del juez. El borrador
 
o proyecto del fallo es en plurales ocasiones elaborado por el
 
Secretario del despacho judicial, por lo general dirigido

conforme a las indicaciones que a tal efecto formula el
 
magistrado a juez. En todo caso el proyecto de resolucion es
 
verificado por el magistrado o juez, quien lo aprueba o modifica
 
segfin su criterio. Los oficiales mayores coadyuvan en la
 
realizaci6n de las diligencias dirigidas por el Secretario, y

coordinan la labor de los oficiales escribientes, quienes a su
 
vez dirigen las actividades de los citadores. El oficial mayor,

asimismo, dirige las actividades de los porteros del tribunal o
 
juzgado. En la actividad diaria, sin embargo, son los
 
secretarios de juzgado quienes realizan la labor de coordinaci6n
 
general de los demis funcionarios subalternos.
 

5.9. Movimiento de casos
 

5.9.1. Asignaci6n de trabajo a niagistrados y jueces
 

Por 1o que corresponde al reparto y sustanciaci6n de los
 
negacios de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en
 
la forma que establece la Ley 47 de 24 de noviembre de 1956, las
 
demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la
 
Corte Suprema de Justicia y de los negocios que hayan de ingesar
 
a 6sta, deberin dirigirse al Presidente de la Corte y ser
 
presentados o entregados al Secretario General de la Corte
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Suprema. Tres veces pOr semana necesariamente, y en cualquier
 
si se trata de negocios urgentes, el Presidente de la
momento 


asistidos por sus secretarios,
Corte y los Presidentes de Sala, 

deben repartir entre el Pleno y las Salas todos los asuntos que
 

hayan ingresado a la Corte, reparto que es de mero trimite y
 

puede revocarse o reformarse. Los negocios repartidos al Pleno
 
la
 y a las Salas serin a su vez repartidos por el Presidente de 


se tratare del Pleno o de la Sala a que pertenece y de
Corte, si 

Salas,
Negocios Generales, y por el Presidente de las otras dos 


en los negocios atribuidos a las mismas. Para determinar el
 
lista
turno de los nueve magistrados, seran registrados en una 


por el orden alfab~tico de los apellidos, si se trata de
 
los
negocios atribuidos al pleno y seguin el orden alfab~tico de 


de una
tres magistrados permanentes cuando se trate de asuntos 

El acto de repartir los negocios del Pleno y de las Salas
Sala. 


p~iblico y al mismo tienen derecho a concurrir los
 ser siempre 

apoderados, defensores, litigantes y encausados.
 

Todas las veces que un mismo negocio sea elevado al
 

conocimiento de la Corte Suprema, conoceri del mismc, como
 

Magistrado Sustanciador, el magistrado a quien se reparti6 dicho
 
primera vez. El Magistrado Sustanciador debera
negocio por 


sustanciar el negocio hasta ponerlo en estado de ser decidido pOr
 

el Pleno o por la Sala, en su caso. El Sustanciador tiene el
 

deber de redactar el proyecta de resoluci6n correspondiente, si
 
decisi6n final sera proferida por la totalidad de los
bi.en la 


que integren el Pleno o la Sala. Corresponde al
magistrados 

Sustanciador dictar por sl s6lo y bajo su responsabilidad, todos
 

negocio.
los autos y providencias necesarios para adelantar el 


Los proveidos de cualquier clase que deban dictarse en un negocio
 

que ya se encuentra en el despacho del Sustanciador pendiente de
 
serin firmados por todos los magistrados que
la decisi6n final, 


negocios que deban
deben intervenir en el mismo. En los 

el Pleno o la Sala respectiva,
ventilarse en una sola instancia, 


y el Magistrado Sustanciador, observarin un procedimiento anilogo
 
instancia
al que le corresponde observar a los jueces de primera 


en cuanto lo permita la naturaleza del caso. El Sustanciador
y 

har los nombramientos de defensores, peritos y demas
 

particulares que deban intervenir como auxiliares de la justicia,
 

cuando tales nombramientos correspondan al tribunal.
 

En toda decisi6A- del Pleno y de las Salas es necesaria la
 

mayoria absoluta de votos. En el Pleno la mayoria la foman
 
cinco magistrados y en la Sala, tres magistrados. Cuando no
 

hubiere mayoria de votos, si actda el Pleno, se llamara al
 
suplente o suplentes personales que corresponda, y si actda una
 
Sala, se escogirin entre los cuatro magistrados restantes los que
 
sean necesarios. Los magistrados discordantes consignarin en la
 
misma resoluci6n que haya causado la discordia los puntos en que
 
convienen y aquellos en que disientan, a fin de que los
 

habido
dirimentes se limiten a votar los puntos en que no haya 

conformidad. Todos los magistrados que hayan tomado parte en la
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votaci6n de una sentencia del Pleno o de las Salas debercin firmar
 
1o acordado aunque hayan disentido de la mayoria; pero en tal
 
caso pueden salvar su voto, dando opini6n razonada en diligencia

agregada a los autos y avalada con su firma, de la
 
responsabilidad que pudiere aparejarles 1o resuelto por la
 
mayoria.
 

En cuanto a los Magistrados del Tribunal Superior, se
 
observarin las siguientes reglas:
 

Los negocios de conocimiento de los Tribunales Superiores

serin repartidos por el Presidente entre los magistrados,

debiendo hacerse el reparto por lo menos tres veces a la 
semana.
 
El turno entre los magistrados lo determina el orden alfabetico
 
de I letra inicial de los apellidos de los magistrados
 
titulares.
 

Para proceder al reparto se formarin grupos compuestos de
 
los expedientes relativos a los negocios atendiendo al estado de
 
los asuntos y asil, los Tuismos deben ser resueltos por el Tribunal
 
en primera instancia o si provienen en alzada de un Tribunal
 
Inferior.
 

En los negocios que el Tribunal conoce en una sola
 
instancia, como es el caso del homicidio doloso, el Magistrado

Sustanciador practicari todas las diligencias y dictari las
 
providencias a que haya lugar, formindola il solo; hari el
 
sorteo de los jurados y presidiri la audiencia; pero los autos de
 
enjuiciamiento y de sobreseimiento y las sentencias deberin 
ser
 
firmadas por todos los magistrados.
 

En los otros asuntos, el magistrado a quien se tdjudique un
 
negccio, quien se llamari Sustanciador, debe sustanciarlo hasta
 
ponerlo en estado de ser decidido y redactari el proyecto de
 
resoluci6n correspondiente; pero la resoluci6n final seri
 
proferida siempre por la totalidad de los magistrados.
 

En los Juzgados Municipales y de Circuito en que haya mas
 
de dos jueces que conozcan del mismo ramo, cada juzgado estari
 
de turno una semana, se repartirin los negocios por turno,

debiendo hacerse el repart. axtra necesario cuando se trate de
 
asuntos de notoria urgencia. En este caso, el Juez de Turno se
 
lo adjudicari inmediatamente y lo tendri en cuenta al efectuarse
 
el pr6ximo reparto, para equilibrar el numero de negocios

repartidos. Como tribunales unipersonales, los negocios son
 
decididos por el juez.
 

Cuando por raz6n de las apelaciones provenientes de los
 
Juzgados Municipales se constituye el Tribunal de Circulto de
 
Apelaciones y Consultas, el juez a quien se adjudique el negocio

debe sustanciarlo, dictando bajo su sola responsabilidad las
 
providencias y autos a que haya lugar, hasta ponerlo en estado
 
de ser decid.do por el tribunal V redactar el proyecto de
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decisi6n correspondiente. Toda resoluci6n final necesita la
 
mayoria de los Jueces de Circuito del ramo que conozcan el
 
negocio. El juez que no est6 de acuerdo con la mayoria esti
 
obligado a firmar la resoluci6n, pero puede salvar su voto
 
razonadamente. El salvamento llevari su firma y ser autorizado
 
por el Juez Sustanciador que a estos efectos actia como
 
Secretario.
 

5.9.2. Volumen o carga de trabajo
 

Por 1o que respecta al volumen o carga de trabajo, para el
 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia la mayor actividad esti
 
concentrada en el conocimiento y decisi6n de los procesos

relativos a las demandas de amparo de garantias constitucionales,
 
hibeas corpus y recursos de inconstitucionalidad. En cuanto a la
 
Sala Primera de 1o Civil y la Sala Segunda de lo Penal, la mayor

concentraci6n de trabajo se encuentra en el conocimiento y

decisi6n de los recursos de casaci6n, revisi6n y apelaci6n. En
 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, los casos mis
 
frecuentes son los recursos contencioso-administrativos, la
 
casaci6n laboral y la impugnaci6n de las decisiones proferidaz
 
por las entidades autorizadas para ejercer la jurisdici6n

coactiva. Los asuntos que con mayor frecuencia conoce la Sala
 
Cuarta de Negocioa Generales son las solicitudes de idoneidad
 
para el ejercicio de la abogacla, el reconocimiento de sentencias
 
extranjeras y las quejas. El promedio de ingreso de casos a esa
 
Sala es de dieciocho casos nuevos por mes.
 

En los Tribunales Superiores de Justicia, en materia civil
 
y penal, la carga de asuntos recae, como tribunales de segunda

instancie, en el conocimiento y decisi6n de las apelaciones

provenientes de los asuntos que cunocen como jueces de primera

instancia los Jueces de Circuito. En lo penal, la carga de
 
trabajo de los Tribunales Superiores en conocimiento de primera

instancia recae en el juzgamiento del delito de homicidio doloso.
 
Tomando como modelo el Segundo Tribunal Superior de Justicia del
 
Primer Distrito Judicial, se determin6 que al mes se reparten un
 
promedio de 200 expedientes entre los cinco magistrados que

integran el tribunal colegiado.
 

Por lo que corresponde a los Juzgados de Circuito y

Municipales, la mayor carga de trabajo en 1o penal recae en el
 
conccimiento y decisi6n de los delitos cuyo objeto esti
 
constituido por bienes de naturaleza patrimonial y la integridad

fisica de las personas. En materia civil, la carga reside en los
 
procesos ordinarios y ejecutivos, asi como en los que atafien a
 
la materia de familia.
 

Tomando como modelo el Juzgado Cuarto del Circuiti de Panami
 
(Ramo Penal), se refleja el siguiente movimiento de negocios

(v~ase el cuadro No. 29).
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

CUADRO No. 29
 

Juzgado Cuarto del Circuito de Panama.
 
Entradas y salidas (Rama Penal)(1982-1985)
 

)
 
Ano Entradas Salidas
 

1982 671 522 (1)

1983 803 846
 
1984 815 1,002
 
1985 (2) 701 781
 

En lo municipal, aigunas materias, como los juicios de
 
alimentos, lanzamientos y deshaucio, no son repartidos. Los
 
restantes negocios que son sometidos a las reglas de reparto
 
suponen una entrada aproximada de 20 expedientes por semana a
 
cada juzgado de acuerdo con el turno.
 

5.10. Relaciones interinstitucionales y con la comunidad
 

La Corte Suprema de Justicia, como Organo de Gobierno de uno
 
de los tres poderes publi,.os, tiene cstrechas relaciones con el
 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Sociedad Panamefia.
 

Desde el punto de vista de las relaciones con el Poder
 
Ejecutivo, corresponde a la Corte Suprema decidir en muchos casos
 
la legalidad de sus actuaciones, tanto de las resoluciones
 
ejecutivas como de las 6rdenes proferidas por los funcionarios de
 
la administraci6n. En la propia formaci6n del presupuesto del
 
Organo Judicial, el Poder Ejecutivo se hace sentir en la
 
adecuaci6n de las partidas asignadas a la administraci6n de
 
justicia, por medio del Ministerio de Planificaci6n y Politica
 
Econ6mica, con la correlativa intervenci6n en este runro de la
 
Comisi6n de Presupuestos de la Asamblea Legislativa.
 

Por lo que corresponde a las relaciones con el Poder
 
Legislativo, la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa
 
legislativa particularmente en materia de codificaci6n y actfia
 
como medio de control de la normativa producida por la Asamblea
 
mediante el recurso do inconstitucionalidad de !as leyes.
 

En cuanto a las relaciones con el sistema penal, mediante el
 
recurso de habeas corpus, cumple un papel de garante de la
 
legalidad de la detenci6n cuando la orden proviene de autoridades
 
con mando y jurisdicci6n en toda la Repdblica, como lo son el
 
Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa, el Director del
 
Departamento Nacional de Investigaciones, el Fiscal Auxiliar de
 
la Republica y el Director del Departamento de Migraci6n.
 

Desde la parspectiva de la opini6n piblica, las funciones de
 
la Corte Suprema en materia de garante de la constitucionalidad,
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de control de la legalidad de la detenci6n y de la legalidad de
 
los actos de los servidores pdblicos a travis de los recursos de
 
inconstitucionalidad, habeas corpus y amparo de garantias, son
 
las actividades de mayor incidencia que realiza la Corte para la
 
presentaci6n de los valores de justicia de la sociedad panamena.
 

Los Tribunales Superiores de Justicia, por raz6n de sus
 
conocimientos de los delitos de homicidio doloso, aborto
 
provocado y otros que son fallados mediante el sistema de
 
jurados, y que por raz6n de los bienes juridicos lesionados
 
suponen hechos de particular alarma en la vida social, han
 
merecido tradicionalmente la atenci6n de la colectividad, a lo
 
que ha contribuido, en no pocas ocasiones, los medios de
 
comunicaci6n social, en particular la prensa sensacionalista.
 
Su vinculaci6n con el sistema reside de modo particular en la
 
actuaci6n de los colaboradores de la justicia, como lo son los
 
m~dicos y psiquiitras forenses, asi como los expertos en
 
criminalistica, quienes por medio de dictimenes periciales, por

ejemplo en ballstica o dactiloscopia, integran el caudal de
 
evidencias necesarias para los fines de la prueba. En estas
 
mismas relaciones internas del sistema penal, es particularmente
 
relevante la actuaci6n del Ministerio Pdblico, cuyo agente de
 
instrucci6n; en este caso, los Fiscales Superiores de Distrito
 
Judicial estin encargados de la instrucci6n sumarial y son
 
acusadores en el plenario dada la naturaleza oficiosa del
 
procedimiento criminal.
 

Es importante anotar que en los diversos niveles jerirquicos

del Organo Judicial, la relaci6n con el Ministerio Pdblico es
 
predominante a los fines del sistema penal, a causa del papel de
 
los fiscales y personeros como funcionarios o agentes de
 
instrucci6n, a cuyo cargo se encuentra la formaci6n del sumario
 
como primera fase del proceso penal.
 

En el sistema penal, la autoridad judicial se relaciona de
 
modo frecuente con los funcionarios penitenciarios en el traslado
 
y puesta a disposici6n del despacho de las personas detenidas
 
preventivamente. La solicitud de privaci6n de libertad
 
formulada por la autoridad judicial es pedida al Director del
 
Departamento Nacional de Investigaciones y al Director del Centro
 
Penitenciario de las Fuerzas de Defensa.
 

178
 



6. Justicia policiva o administrativa
 

La justicia administrativa, estrechamente vinculada a la
 
jurisdicci6n penal ordinaria, por raz6n de la competencia que
 
tienen los tribunales administrativos, correccionales, de la
 
policia sobre las faltas o contravenciones tiene especial
 

problemas
relevancia porque la gran mayoria de los conflictos y 

de la sociedad se resuelven en esa instancia.
 

6.1 Normativa Legal
 

El r~gimen juridico de los corregidores esti previsto por el
 
Libro III del C6digo Administrativo, por ]s Leyes 105 y 106, de
 
octubre de 1973, y por la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974.
 

6.2 Funciones
 

Una de las figuras mis criticadas de el derecho panamefio son
 
aquellas personas que administran la justicia policiva, los
 
corregidores y jueces nocturnos (1). El corregidor es un jefe de
 
policia especial para la poblaci6n de su respectivo
 
corregimiento. Corresponde a los corregidores ejercer la
 
justicia administrativa de policia, conjuntamente con los jueces
 
nocturnos (2). Son competentes para conocer por raz6n de la
 
materia las faltas y las contravenciones previstas en el C6digo
 
Administrativo y las leyes especiales, particularmente de los
 
delitos de hurto simple, apropiaci6n indebida y estafa cuya
 
cuantia no exceda de cincuenta balboas (B/50.00); del acto o
 
intento de sustraer dinero o efectos de cualquier clase cuandc el
 
sindicado haya sido condenado previamente pOr delitos o falta
 
contra la propiedad; de las lesiones, cuando la incapacidad no
 
pase de veinte dias o no dejen sefial visible a simple vista y
 
permanente en el rostro; de los actos de promoci6n y
 
facilitamiento de la prostituci6n y corrupci6n siempre que el
 
sindicado haya sido condenado previamente por la comisi6n de
 
tales actos. En estos casos, el correg.dor puede imponer
 
sanciones de diez dias a un afio de arresto.
 

Tambi~n son competentes los corregidores para decidir las
 
controversias civiles cuya cuantia no exceda de cincuenta balboas
 
(B/ 50.00) que no tengan caricter mercantil.
 

En el desempeflo de su labor, las autoridades administrativas
 
pueden imponer sanciones de arresto, multa, trabajo en obras
 
pdblicas, comiso, fianza de paz y buena conducta y amonestaci6n.
 
La multa no excede de 600 balboas y las restantes sanciones no
 
exceden, salvo el comiso y la amonestaci6n, de un ano.
 

Las sanciones administrativas se reputan correccionales, ya
 
que no tienden ni a la retribuci6n ni a la prevenci6n de ilicitos
 
futuros.
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Las actuaciones en los negocios de competencia de los
 
corregidores se surtirin de conformidad con los procedimientos
 
establecidos en el Libro III del C6digo Administrativo.
 

El procedimiento previsto para estos procesos es 
"sumarlsimo", ya que debe ser fallado antes de que transcurran 
cinco dias despu~s de la detenci6n de la persona acusada; en el 
mismo, todo se realiza "verbalmente". 

Norm-ilmente los abogados no ejercen a este nivel. Por
 
ejemplo, an una muestra de 143 abogados panamefios, ninguno indic6
 
trabajar en estos juzgados. La rapidez del proceso tambi~n
 
impide la participaci6n de un abogado. Aunque en teoria sus
 
decisiones son apelables ante los alcaldes, en la prictica esto
 
no ocurre con frecuencia ya que el acusado ha sido condenado sin
 
haber tenido el auxilio de un abogado y ha sido recluido
 
inmediatamente sin hab~rsele comunicado su derecho de apelaci6n
 
(v~ase tambi~n la secci6n 6.3).
 

6.3. Responsabilidades y controles
 

Para los corregidores, como servidores pdblicos, en este
 
caso dependientes de la administraci6n pblica municipal, rige el
 
principio general contenido en el articulo 18 de la Constituci6n,
 
el cual establece que los servidores publicos son responsables
 
ante las autoridades por infracci6n de la Constituci6n o de la
 
Ley, asi como por extralimitaci6n de funciones o por omisi6n en
 
el ejercicio de 6stas. El principio de la relaci6n funcional
 
entre el acto de autoridad y la ley, sujeta al corregidor de modo
 
tal que sus actuaciones legitimas son las que las normas
 
jurildicas le autorizan a realizar.
 

Corresponde al Alcalde del Distrito Municipal respectivo en
 
que tiene su asiento el corregimiento de que se trate, vigilar

las labores de la Corregiduria para que los funcionarios cumplan

leal y fielmente los deberes a ellos encomendados imponi~ndoles
 
sanciones que no comprendan suspensi6n mayor de tres dias, ni
 
multa mayor de quince balboas (B/15.00).
 

Como medio de control de las resoluciones, existe en las
 
Alcaldias de Panama, San Miguelito y Col6n, una Comisi6n de
 
Apelaciones y Consultas, presidida por el Alcalde del Distrito y

formada tamiLn por el Asesor Juridico y el Director de Trabajo

Social de la Alcaldia, en la que actfia como Secretario el
 
Secretario General de la Alcaldia.
 

6.4. Estructura
 

En lo funcional o jerirquico, el corregidor esti subordinado
 
a su superior que es el Alcalde del Distrito Municipal a que
 
pertenece el corregimiento. Como ha sido anotado, la competencia

material del corregidor se encuentra limitada al juzgamiento de
 
las faltas y contravenciones, y su competencia territorial esti
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limitada al conocimiento y decisi6n de los asuntos propios de su
 
competencia material que ocurran en el ambito de su respectivo
 
corregimiento. El corregidor es nombrado por el Gobierno central
 
y un representante de Corregimiento escogido en elecciones
 
populares (3).
 

La divisi6n politica del territorio nacional comprende un
 
total de 505 corregimientos integrados en la estructura
 
distritorial - regida por los alcaldes - distribuida en las
 
provincias de Bocas del Toro, Cocl6, Col6n, Chiriqui, Darien,
 
Herrera, Los Santos, Panami, Veraguas y la Comarca de San Blas.
 

6.5. Personal
 

6.5.1. Nombramiento y requisitos
 

Conforme establece el articulo 240 de la Constituci6n
 
Nacional, los alcaldes nombran y remueven a los corregidores.
 

El articulo 63 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973,
 
establece que los corregidores serin nombrados y removidos por

los alcaldes, de comun acuerdo con el representante de
 
corregimiento, quien presentari una terna de candidatos para que

el alcalde escoja.
 

Para ser corregidor se requiere ser panameffo por nacimiento
 
o haber adquirido en forma definitiva la nacionalidad panameia

diez afos antes de la fecha de las elecciones; haber cumplido

dieciocho aios de edad; ser residente del corregimiento para el
 
cual ha sido escogido; no haber sido condenado por delito contra
 
la cosa publica, la libertad y pureza del sufragio; y no ser
 
c6nyuge ni pariente dentro del segundo grado de consanguinidaddy

primero de afinidad del alcalde o del representante de
 
corregimiento.
 

6.5.2. Caracteristicas personales
 

Dada la importancia que estos funcionarios juegan en la
 
administraci6n de justicia, condujimos una encuesta
 
representativa de noventa y cuatro corregidores en toda la
 
Repdblica.
 

La encuesta indica que la gran mayoria de los corregidores

(83%) son hombres. En cuanto a la edad, se trata de un grupo

selectivamente joven, ya que una tercera parte tiene entre 31 y

40 afios y un 16%, menos de 30; sin embargo, una cuarta parte de
 
dichos funcionarios tiene entre 41 y 50 anios y una proporci6n
 
similar mas de 51.
 

En comparaci6n con los jueces del Poder Judicial, gram parte

de los corregidores no son abogados. La mayoria (48.9%) s6lo
 
tiene una educaci6n primaria, una tercera parte ha logrado

secundaria y s6lo el 18.1% ha alcanzado un nivel universitario.
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Ninguno de los corregidores tenia cualquier tipo de prictica
 
juridica anterior al nombramiento. Se trata sobre todo de
 
agricultores (26.6%), t~cnicos (12.8%), secretarios (7.4%),

oficinistas (7.4%), conductores (6.4%), maestros (5.3%) y
 
comerciantes (5.3%); incluso el 6.4% sefial6 que no tenia ninguna
 
experiencia laboral.
 

6.5.3. Formaci6n y motivaci6n
 

Segin la encuesta correspondiente, la mitad de los
 
corregidores ha asistido a cursos de formaci6n relacionados con
 
el puesto. Estos cursos son impartidos infrecuentemente y han
 
habido serias criticas acerca de la formaci6n de estos
 
funcionarios. Los abogados, por ejemplo, expresaron una opini6n
 
muy negativa, al contestar el 31.5% de ellos que los
 
corregidores nunca actuan correctamente.
 

Las principales razones invocadas para aceptar el cargo

fueron las siguientes: hacer justicia (40.4%), la posibilidad de
 
un ascenso politico (13.8%), la vocaci6n (10.6%), obtener una
 
posici6n mejor (10.6%), ayudar a la comunidad (8.5%), ejercir

autoridad (5.3%) y la recomendaci6n de alguna persona (4.3%).
 

6.5.4. Ejercicio del cargo
 

No se not6 gran estabilidad laboral entre estos
 
funcionarios. En relaci6n al ejercicio del cargo, el 32% s6lo
 
tenia un aio de servicio y el 49%, menos de dos anos. Esto
 
probablemente se debe al caricter politico de su nombramiento y a
 
los cambios de personal que esto supone.
 

Los casos mis frecuentes de los qiue conocen los corregidores
 
son las riias y los escindalos (39.4%), las pensiones
 
alimenticias (29.8%), los problemas entre vecinos (5.3%), las
 
discusiones soi.b.e tierras (4.3%), las calumnias y las injurias
 
(4.3%), y los problemas familiares (3.2%). De estos casos, los
 
mis costosos para los usuarios del sistema son las pensiones

alimenticias (para una cuarta parte de los entrevistados), las
 
riias (20.5%), las discusiones sobre tierras (17.0%) y los
 
problemas familiares (7.9%).
 

La mitad de los corregidores conocen entre uno y 30 casos al
 
mes, el 21.3% entre 31 y 50, el 19.1% mis de 100 casos, y e?. 9.6%
 
entre 51 y 100.
 

La importancia del papel de estos funcionarios en la
 
administraci6n de justicia panamefia no puede ser menospreciada.
 
En 1983, ultimo afio en que se publican cifras oficiales, estos
 
funcionarios emitieron fallos en 11.609 casos. De estos se
 
dieron los siguientes resultados: 51% arresto; 22% libeLtad
 
definitiva; 18% multas; 5% libertad provisional; 2% amonestados;
 
1% trabajo en obras pdblicas; 1% otras (fianz. a indemnizaci6n).
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Como se describi6 en la secci6n 6.2, los procedimientos de
 
estos juzgados se prestan al abuso y a la arbitrariedad.
 

Debido a que la mayorla de los sujetos condenados por estos
 
un
juzgados son internados por perlodos que pueden llegar hasta 

se
afjo, la situaci6n carcelaria del pals se ha agravado, ya que 


ha seialado, que es la ejecuci6n de estas sanciones lo que da
 
lugar al crecimiento constante de la poblaci6n penitenciaria del
 pals, al no haber institucianes especiales para cumplir
 

sanciones por faltas diferentes a las destinadas a cumplir
 
sanciones por delitos.
 

6.5.5. Condiciones de trabajo
 

Los sueldos y las asignaciones de los corregidores son
 
pagados por el Tesoro Municipal, y pueden ser alterados en
 
cualquier tiempo. Para aumentarlos, sera indispensable que hayan
 
aumentado tambien los ingresos municipales recaudados durante el
 
ultimo afio. Los salarios en la estructura municipal se rigen por
 
los ingresos del respectivo municipio, y cada uno de estos sigue
 
la consiguiente escala salarial para sus funcionarios.
 

Los corregidores y jueces nocturnos no se vieron
 
beneficiados por los aumentos salariales otorgados al Poder
 
Judicial y al Ministerio Pdblico en 1984. Esta puede ser la
 
raz6n por la cual el 76.6% de ellos indicara insatisfacci6n con
 
su nivel salarial.
 

Los alcaldes, como jefes de la administracion municipal,
 
estan facultados para fijar el horario de trabajo de los
 
corregidores, cuando por acuerdo municipal no se hubiere fijado.
 
Normalmente estos horarios se ajustan al de las oficinas
 
pdblicas, de 8 a 12 de la manana y de 2 a 5 de la tarde.
 

Los recursos de estos funcionarios son generalmente
 
inapropiados y esto fue senialado por el 82% de los corregidores
 
encuestados, quienes los calificaron como algo adecuados o nada
 
adecuados.
 

En algunos de estos juzgados, por ejemplo los Juzgados de
 
Policia de Panama, las condiciones son deplorables, siendo poco
 
conductivas al decoro necesario para un sistema de justicia.
 

La dedicaci6n de los corregidores es permanente y s6lo
 
compatible con el desempleo de su actividad en la Junta Comunal
 
del Corregimiento que es un ente al que se asigna el impulso del
 
progreso, desarrollo y soluci6n de los problemas del
 
corregimiento.
 

6.6. Divisi6n de trabajo
 

Por raz6n de la competencia territorial, los negocios que
 
correspondan a la competencia por materias, ingresan para el
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conocimiento y decisi6n del corregidor, el cual hara remisi6n a
 
otras autoridades de aquellos asuntos en los que no pueda decidir
 

por raz6n de los limites de su competencia funcional a
 
San Miguelito y Col6n,
territorial. En los distritos de Panami, 


y con el objeto de que la administraci6n de justicia de policia
 
sea contfrnua, los negocios son conocidos a prevenci6n por los
 

Juzgados de Policia Nocturnos, los cuales funcionan todos los
 
dias desde las seis pasado meridiano hasta las seis ante
 

jueces en forma
meridiano. En dichos Juzgados laboran tres 

alterna y rotativa, en cuyos turnos conocen y deciden las
 
contravenciones o faltas en el imbito del respectivo distrito.
 

demis 	sectores
6.7. 	 Relaciones con la comunidad y con los 

del sistema de justicia
 

El corregidor, como funcionario de la administraci6n
 
en calidad de Jefe de Policia, tiene estrechas
municipal 


relaciones con la comunidad y vinculos activos con las otras
 
autoridades del gobierno local, como el Alcalde del Distrito y el
 
Representante de Corregimiento. El corregidor es por derecho
 
propio miembro de la Junta Comunal, ente que en la estructura de
 
los gobiernos locales tiene a su cargo el impulso de la
 
organizaci6n y la acci6n de la comunidad para promover su
 

politico y cultural y para velar
desarrollo social, econ6mico, 

por la 	soluci6n de sus problemas.
 

Por raz6n de las infracciones que conoce, se relaciona como
 
autoridad de policia local con los agentes de las Fuerzas de
 
Defensa y los miembros del Departamento Nacional de
 
Investigaciones, que formulan cargos contra los Lmputados o que
 
estin encargados de la conducci6n y custodia de los detenidos, y
 
con el Ministerio Pdblico, especificamente con los Personeros
 
Municipales, a quienes suele remitir asuntos de competencias que
 
exceden las facultades de actuaci6n del corregidor.
 

Su relaci6n con la poblaci6n lo sefala como una de las
 
personas mis identificadas por 6sta, como funcionario de la
 
administraci6n de justicia. Por lo tanto, la manera en que se
 
conduzcan estos juzgados tendri un serio impacto sobre la
 
percepci6n popular acerca del sisterna de justicia.
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NOTAS
 

(1) V~ase: Organizaci6n de los Estados Americanos, Inforr 
sabre la situaci6n de los derechos humanos en Panama, OEA./SER 
L/V/II.44, doc. 38, rev. 1, 22 junio 1978, pp. 72-74; Mufnoz Pope
Carlos, "La inflaci6n del Derecho Penal y Administrativo", en 
INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, Reuni6n 
Preparatoria del IX Congreso Internacional de Criminologia, 
Panama: ICRUP, 1982, pp. 63-71.
 

(2) Los jueces nocturnos ejercen las mismas funciones de
 
los corregidores en los distritos de Panama, Col6n y San
 
Miguelito. Cada juzgado es atendido par jueces nombrados par el
 
Poder Ejecutivo; estos jueces prestan servicio durante la noche.
 

(3) V6ase organigrama No. 1 para una mejor descripci6n de
 
la organizaci6n politico-administrativa de Panama.
 

(4) Republica de Panami, Direcci6n de Estadisticas y Censo,
 
"Situaci6n Politica, Administrativa y Justicia" Afio 1983.
 
Durante este aio hubo 20.073 detenciones, pero como estas pueden
 
ser resultado de orden judicial, exclulmos de nuestros cilculos
 
1.527 casos que quedaron pendientes de autoridades
 
administrativas; 7.043 casos que fueron remitidos al Organo
 
Judicial y al Ministerio Publico; y 434 casos no especificad::.
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7. Sistema Penitenciario
 

El Sistema penitenciario en Panami se establece 
juridicamente, mediante la regulaci6n de las penas (1) privativas
de libertad. Estas se encuentran reglamentadas en el C6digo
Penal y el C6digo Administrativo, que fija la ejecuci6n de 
sanciones en establecimientos que el Estado ha determinado a 
manera de protecci6n y defensa social, tanto para el agraviado,
 
como para la sociedad.
 

Asi el articulo 47, acipite primero, del Titulo III "Las
 
Penas", Capitulo Primero del C6digo Penal establece:
 

"La pena de prisi6n consiste en la
 
privaci6n temporal de la libertad y se
 
cumpliri en los lugares que la ley determine,
 
de manera que ejerzan sobie el sancionado una
 
acci~n de readaptaci6n social."
 

La finalidad del sistema penitenciario en su conjunto y las
 
penas o medidas de seguridad en particular deben ser, en un
 
sentido amplio, la defensa de la sociedad, y en un sentido
 
estricto, la rehabilitaci6i de los reclusos, como sefalaran
 
Garcia Basalo (2) y Cuello Cal6n (3).
 

De lo que se trata es de readaptar al infractor para que se
 
conduzca de acuerdo con las normas sociales y morales vigentes en
 
la sociedad en cuesti6n. De alli que "el tratamiento de los
 
condenados a una pena o medida privativa de libertad-debe tener
 
como objeto, en tanto que la duraci6n de la condena lo permita,
 
inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse
 
con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para
 
hacerlo." (Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos,
 
Primer Congreso de las Naciones Unidas ;obre Prevenci6n del
 
Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra, 1955).
 

7.1. Normativa Juridica
 

En Panami, el sistema penitenciario esti regulado por el
 
articulo 28 de la Constituci6n Nacional, que rige el Estado
 
panamefio, y que a la letra dice:
 

"El sistema penitenciario se funda en
 
principios de seguridad, rehabilita
ci6n y defensa social. Se prohibe la
 
aplicaci6n de medidas que lesionen la
 
integridad fisica, mental o moral de
 
los detenidos.
 

Se estableceri la capacitaci6n de
 
los detenidos en oficios que les per
mitan reincorporarse iltimamente a la
 
sociedad.
 

Los detenidos menores de edad es
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tarin sometidos a un r6gimen especial
 
de custodia, protecci6n y educaci6n."
 

La Ley 87 de 1941 tambi~n regula de manera especial, el
 

sistema penitenciario de este pals.
 

7.2. Estructura
 

El organigrama No. 13 indica la estructura general del
 
sistema penitenciario panameno, y el mapa No. 5 muestra la
 
distribuci6n territorial de las intituciones penitenciarias del
 
pals.
 

7.3. Administraci6n Penitenciaria
 

La administraci6n de los establecimientos carcelarios en
 
Panami esta regulada por la Ley 87 de 1941, estableciendo su
 
articulo 33 lo siguiente: "la organizaci6n y administraci6n
 
general de las circeles estari a cargo de un Consejo, nombrado
 
por el Poder Ejecutivo".
 

El articulo quinto de la misma Ley dice:
 

"La suprema vigilancia y reglamentaci6n
 
interna de los establecimientos penales
 
y correccionales le corresponde al Poder
 
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
 
de Gobierno y Justicia, asesorado por
 
un Consejo de circeles que se compondri
 
de los siguientes funcionarios: el Pro
curador General de la Naci6n, quien lo
 
presidiri; el Presidente del Tribunal
 
Superior del Primer Distrito Judicial;
 
el Jefe de la citedra de Derecho Penal
 
en la Universidad Nacional, y el Ins
pector General de establecimientos pena
les y correccionales."
 

Las funciones de este Consejo son: 1. la clasificaci6n de
 
los reos; 2. el trabajo de los reos; 3. el destino de los
 
productos del trabajo obligatorio; 4. la ensefianza; 5. las
 
pricticas religiosas; y 6. la disciplina general.
 

7.3.1. Ministerio de Gobierno y Justicia .
 

Es el Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante
 
autorizaci6n del Organo Ejecutivo, el encargado de administrar
 
legaLrnente los centros penitenciarios del pals asi como de la
 
custodia y vigilancia de los detenidos y procesados adultos de
 
ambos sexos y de la protecci6n de menores con problemas
 
delirntivos. En la prictica esta funci6n la ha asumido la policia
 
(ahora FF.DD.) como dependencia del Ministerio de Gobierno y
 
Justicia.
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7.3.2. Responsabilidades legales y rales
 

La Ley 87 de 1941, el Decreto No. 467 de 1942 y el Resuelto
 
No. 822 de 29 de octubre de 1982 le dan categorla legal al
 
Ministerio de Gobierno y Justicia por media de su Departamento
 
Nacional de Correcci6n, para la custodia, protecci6n y vigilancia
 
del detenido en las circeles del pals; igual 1o establece la Ley
 
No. 18 (de 22 de septiembre de 1982) por la cual se adopta el
 
nuevo C6digo Penal de la Republica, en sus articulos 53 y 79:
 

"Articulo 53, acipite segundo: Durante
 
el cumplimiento de su pena, podri auto
rizarse al inhabilitado para ejercer su
 
profesi6n, oficio, arte o industria den
tro de los limites del establecimiento,
 
previa la autorizaci6n del Director de
 
la prisi6n y con conocimiento del Depar
tamento de Correcci6n."
 

"Articulo 79. Al acordar la suspensi6n
 
condicional, el Tribunal podri imponer
le al sancionado condiciones como la su
jeci6n a la vigilancia de las autorida
des, del Ministerio de Gobierno y Justi
cia."
 

El Departamento Nacional de Correcci6n ser responsable de
 
la direcci6n y administraci6n de los tipos de instituci6n penal
 
existentes segidn el Decreto 822 citado, pero en la realidad,
 
estas funciones de administraci6n las lleva a cabo las FF.DD. en
 
forma creciente a tal punto que por orden interno, sin apayo
 
normativo (ley o decreto ejecutivo) desde 1985 los centros
 
penitenciarios reciben la denominaci6n de Guardia Penitenciaria.
 

La ley, sin embargo, le da al Ministerio de Gobierno y
 
Justicia, por medic del Departamento de Correcci6n, una funci6n
 
de coordinaci6n, direcci6n y administraci6n.
 

El Departamento de Correcci6n realiza algunas funciones
 
secundarias dentro del sistema penitenciario del pais y tiene la
 
regulaci6n de todas las nuevas instituciones creadas por el
 
C6digo Penal de 1982, tales como: a) la sustituci6n de penas
 
cortas privativas de libertad, b) el aplazamiento de la ejecuci6n
 
de la pena, c) la suspensi6n condicional de la pena, d) la
 
libertad condicional por buena conducta, e) las medidas de
 
seguridad de caricter curativo, f) las medidas de seguridad
 
educativas y g) el seguimiento de los reos liberados.
 

Adicionalmente, el Departamento esti encargado de desarrollar
 
las estadisticas penitenciarias, las cuales son enviadas a la
 
Contraloria para su publicaci6n en Panami en Cifras. Aunque esta
 
labor esti a su cargo, el desarrollo de estas estadisticas
 
depende de la buena voluntad de los jefes de los centros, quienes
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responden a las FF.DD. Sin embargo, la falta de autoridad sobre
 
estos funcionarios motiv6 que el afio pasado no se pudieran
 
preparar los informes estadisticos.
 

7.4. Presupuesto del Departamento de Correcci6n
 

El cuadro No. 30 indica el presupuesto del Departamento de
 
Correcci6n.
 

CUADRO No. 30
 
Presupuesto del Departamento de Correcci6n
 

Actividad 1985 1986
 

Alimentaci6n B/ 1,078,010 B/ 1,000,300
 
Aseo y Limpieza 5,550 5,550
 
Salarios del Departamento 302,364 302,364
 
Mantenimiento y Reparaci6n 61,200 31,200
 

En estos rubros se puede observar claramente, que a pesar de
 
la pequeia cantidad con la que cuenta el presupuesto de gastos
 
del Departamento Nacional de Correcci6n, para dotaci6n de
 
servicios a los centros penitenciarios de toda la Republica de
 
Panami, este ago ha tenido recortes importantes. Se debe seialar
 
que este presupuesto no comprende el personal de direcci6n y
 
vigilancia pertenece a las Fuerzas de Defensa y es pagado con las
 
partidas asignadas a su presupuesto general de gastos. Igual
 
apreciaci6n cabe hacer sobre el equipo, vehiculos y mantenimiento
 
de los Centros Penitenciarios del pais.
 

En cuanto a la partida sobre alimentaci6n de los detenidos,
 
los Concejos Municipales, en algunos distritos contribuyen en el
 
pago de los alimentos de los presos; no obstante, la asignaci6n
 
por persona oscila entre B/1.25 a B/1.75 diarios.
 

7.5. Personal Penitenciario
 

La Ley 87 de 1941 se refiere al personal penitenciario y a
 
los requisitos que deben reunirse para formar parte de 6ste; la
 
Ley 79 de 1941 designa en calidad de guardianes a los miembros de
 
la Guardia Nacional, quienes cuidarlan de las circeles; mediante
 
Decreto 548 de setiembre de 1942 se crea una Secci6n de Circeles
 
en la Guardia Nacional, y se dispone que los candidatos a laborar
 
en ella se elegirin de acuerdo con una evaluaci6n obtenida en un
 
test mental; los escogidos tendrian que tomar cursos
 
penit,,nciarios en una escuela bajo la Direcci6n del Departamento
 
de Correcci6n. Todo este personal sera escogido por el Ministerio
 
de Gobierno y Justicia, el Comandante de la Policia, el
 
Comisionado de Correcci6n y el Inspector General de los
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establecen los
Establecimientos Penales y Correccionales segudn 

Decretos y Leyes antes enumeradas.
 

Otra serie de Leyes y Decretos reLativas al asunto son,
 
la que sefia).a que para ser Director de la Colonia
entre otras, 


de Coiba tenia que escogerse a un "penalista de reconocida
Penal 

108 de 28 de julio de 1920). En
competencia cientifica" (Dec. 


1923 se le da al CapataL General .la atribucion de remplazar al
 
(Decreto 9 de
Director a Subdirector del Penal en sus ausencias, 


12 de enero de ese afio). En 1925 el ':[irector precisa tener
 

estudios en el ramo penitenciario y no haber sido condenado par
 

delitos i faltas sujetas a penas privativas de libertad.
 

El Decreto 44 de 13 de marzo de 1925 nombr6 Jefe Superior de
 

la Circel Modelo al Gobernador de la provincia de Panama; para
 
ramo
 ser director de la misma sa requeria ser abogado del 


con mis de cuatro anos de experiencia, buen cr~dito y
criminal, 

por menos
versado en legislaci6n penal del pals y tener lo 


nociones generales de Criminologia. Finalmente, segfin Decreto 14
 
se le asignan dichas funciones a la
del 13 de enero de 1940, 


Guardia Nacional.
 

Con el inimo de investigar la situaci6n real que en la
 
un
actualidad presenta el personal penitenciario hemos efectuado 


penitenciario
estudio de actualizaci6n y evaluaci6n del sistema 

incli2ye una informaci6n
de Panami, en el afio 1985, el que 


temas
documental de trabajos de investigaci6n realizados sobre 


estadisticos penitenciarios del Ministerio de Gobierno y Justicia
 

y un estudio de campo que consisti6 en eiltrevistar y encuestar a
 
Dicho estudio
directivos y personal que labora en los Centros. 


tambi~n incluye a detenidos y los resultados serin presentados en
 

el momento oportuno en este trabajo.
 

7.5.1. Calificaci6n del Personal
 

Los directivos y el personal laboran en los 11 Centros
 
los que,
Penitenciarios de adultos mis importantes del pals, 


segain informaci6n proporcionada por la Direcci6n de Correcci6n
 
una
del Ministerio de Gobierno y Justicia contenian a la fecha 


poblaci6n de 2,221 personas, a sea, un promedio de tin detenido
 

por cada mil he,-itantes.
 

La cifra total de los funcionarios ue trabajan en los
 

mencionados Centros no se conoce con exactitud porque incluye al
 

militar, cuyo nunero es de informaci6n restringida. No
personal 

obstante, la informaci6n proporcionada por directivos y personal
 

arroja una cifra de 521, de los cuales 128 son profesionales, 348
 

son custodias y 45 se clasifican bajo la denominaci6n de "otros".
 

Por profesionales entendemos aquellas personas cuya
 
alcanza estudios universitarios y que se
formaci6n escolar 


asesores
desempeian en funciones bien especializadas, a saber: 

legales, contadores, trabajadores sociales, administradores,
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sic6logos, crimin6logos, soci6logos, m6dicos, enfermeras,
 

maestros, ingenieros, etc.
 

Los custodias incluyen a vigilantes, "imaginarias" y otro
 

personal militar y sus funciones son bisicamente las de vigilar a
 

los detenidos.
 

"otros" entendemos al personal de secretaria,
Como 

almacenistas, trabajadores manuales, cocineros, etc.
 

Los datos obtenidos gracias a la investigaci6n antes
 

mencionada permiten clasificar a los Centros segfin sus objetivos
 

y en actividades 
cuadro No. 31). 

que realizan para alcanzar los mismos (ver 

7.5.2. Formaci6n y Expectativas de Capacitaci6n del 
Personal.
 

Otro aspecto que pudiera tener relaci6n con los objetivos y
 
de dichos Centros se refiere a la formaci6n
actividades 


las expectativas de capacitaci6n del personal.
profesional y a 

entre profesionales,
Aqui es importante hacer la distinci6n 


custodias y otros.
 

Los Centros investigados fueron:
 

1. La Chorrera (*)
 
2. isla de Coiba
 
3. Centro Femenino dse Rehabilitaci6n
 
4. Centro de Rehabilitaci6n "El Renacer"
 
5. Circel Pdblica de Col6n (*)
 
6. Circel Modelo
 
7. Circel Pdblica de Chitr6 (*)
 
8. Circel Pdblica de Santiago (*)
 
9. Circel Pdblica de Las Tablas (*)
 

10. Circel Pdblica de Penonome (*)
 
11. Circel Pdblica de David (*)
 

(*) Estas son circeles ubicadas en los cuarteles militares de las
 

Provincias de Panami Oeste, Herrera, Veraguas, Col6n, Los Santos,
 

Cocl y Chiriqul, en su orden.
 

Todos estos centros penitenciarios, con excepci6n del
 

Centro Femenino de Rehabilitacion, tienen coma Director a
 

encargado a un militar de las Fuerzas de Defensa de Panama.
 

Un 50% declar6 coma nivel de escolaridad la educaci6n
 

primaria (completa a incompleta). El resto declar6 algdn afio de
 

educaci6n secundaria.
 

Respecto a la capacitaci6n laboral poseida, s6lo uno,
 

ubicado en Coiba, habia asistido a un seminario Penitenciario;
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CUADRO No. 31
 

I. 	Objetivos del Centro (Informaci6n cruzada de directivos
 
y empleados)
 

)
 

Centro Objetivos Declarados Actividades que realizan
 
pOr lOs Directivos a fin de lograr los ob

jetivos
 

Chorrera 	 Custodia de los de- Actividades deportivas,
 
tenidos obras publicas, misas.
 

Coiba 	 Rehabilitaci6n de Trabajo (ganaderia, a
detenidos 	 gricultura, aserradero,
 

ebanisteria, pesca, avi
cultura, porcino, meca
nica, sastreria), char
las para su
 
comportamiento en el pe
nal, deportes.
 

C.Femenino 	 Custodia, favorecer Terapias familiares e
 
rehabilitaci6n y individuales, dingmicas
 
reincorporaci6n so- especiales, terapia ocu
cial. 	 pacional, educaci6n,
 

formaci6n en empleos,
 
tratamiento de rehabili
taci6n, orientaci6n, se
guimiento de casos (vi
sitas domiciliarias).
 

Renacer Rehabilitaci6n, san- Terapia ocupacional
 
ciones penales pri- (ebanisteria, sastreria,
 
vativas de libertad mecanica, soldadura),
 

ciclo industrial, dina
mica familiar, dinimica
 
de grupo, deportes, bol
sa de trabajo, misas.
 

Col6n 	 Custodia de reclusos Novenario de reclusos,
 
liga de baloncesto,
 
caminata a Portobelo
 
limpieza del Centro.
 

*C.Modelo 	 Prevenci6n del deli- Deportes, charlas, tera

to, mantener a los pia de grupo, evaluacio
detenidos en mejor nes para traslado al Re
forma. nacer.
 

Chitre 	 Custodiar detenidos, Ensefianzas: geografLa,
 
limpieza: trabajo en matemitica, historia,
 
la ciudad y el cuartel. deportes, peliculas.
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Centro 	 Objetivos Declarados Actividades que realizan
 
por los Directivos a fin de lograr los ob

jetivos
 

Santiago 	 Vigilancia 


Las Tablas 	 Mantener detenidas 

a las personas por 

orden judicial o 

administrativa.
 

Penonome 	 Rehabilitaci6n, ca-

pacitaci6n 


David 	 Custodiar, brindar-

le tratamiento a los 

detenidos, velar por 

bienestar de ellos. 


Limpieza del Centro,
 
servicio social en la
 
comunidad, taller de
 
ebanisteria, asistencia
 
m~dica, fiesta: dia de
 
los detenidos. Tratar de
 
que est6n comunicados
 
con sus familiares y en
 
conocimiento de las
 
autoridades para que re
suelvan su caso.
 

Trabajo de obras
 
publicas, limpieza y
 
trabajos particulares.
 

Cursos de ebanisteria,
 
fibrica de bloques, de
portes, misas.
 

Medidas de seguridad,
 
evitar problemas inter
nos, educaci6n escolar,
 
deportes y educaci6n
 
fisica, actividades re
ligiosas, de salud, ma
nualidades y sastreria.
 

*NOTA: Los empleados (6 de ellos) reportaron "ninguna actividad"
 

y 1 custodia dijo: "Esto es circel; no hay actividades".
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los demis eran: paracaidistas, capataces de construcci6n,
 
avicultores, armeros, agricultores, electricistas, pintores,
 

y Algunos
carpinteros, trabajadores manuales conductores. 

y
desarrollaban actividades paralelas como "custodia 


agricultores" o "custodia y secretarios".
 

Como puede verse, la formaci6n de dicho personal es
 
ejercer.
heterogenea y no corresponde con las funciones que debe 


En lo que se refiere a sus expectativas de capacitaci6n,
 
menos de la mitad declararon desear capacitaci6n en "r6gimen o
 

t6cnicas penitenciarias", otros prefieren adquirir conocimientos
 
de otro tipo: carpinteria, albafileria, sicologia, electr6nica,
 
secretariado, asistencia legal y comunicaciones.
 

El personal profesional y "otros" en general,
 
estin capacitados para las funciones que ejercen; no obstante, un
 

desear capacitaci6n en "asuntos penitenciarios" y
47% declar6 

cuatro de ellos concretamente deseaban acudir al ILANUD; el
 

que
resto desea capacitaci6n en sus respectivas carreras, lo 


pudiera interpretarse como deseos de perfeccionamiento por
 

motivos personales.
 

En este sentido, pudiera ser significativo que del total de
 
s6lo el 1.4% sido seleccionado
entrevistados tan declar6 haber 


para ocupar su actual cargo mediante "solicitud" y sobre la
 

base de "su capacidad" profesional. Otros sefialaron
 
"recomendaci6n de algdn militar" y en el caso de los custodias la
 

mayoria declar6 "traslado voluntario", "traslado del trinsito",
 
"buena conducta", entre otras.
 

Como quiera que la gran mayoria (17 de 18) de los centros
 
dirigidos,
penitenciarios mis importantes del pais estin 


administrados y subvencionados por las FF.DD., la capacitaci6n
 
del personal en ciencias penales y penitenciarias es de caricter
 

efecto
esporidico, sin evaluaci6n, ni seguimlento y de escaso 

inmediato, por la rotaci6n del personal.
 

El Ministerio de Gobierno y Justicia, por medio del
 

Departa:mento de Correcci6n, ha organizado algunos cursos y
 

seminarios, con la colaboraci6n del ILANUD y la Facultad de
 

Derecho de la Universidad de Panai, pero no se hace con la
 

periodicidad requerida.
 

en la actualidad, son
Todos los directivos de las circeles, 

militares de rango; en las zonas militares los jefes de zona son
 

los que ocupan la direcci6n de los centros penitenciarios.
 

7.5.3. Actividades en los Centros
 

Como puede verse ficilmente, la mayoria de los centros -aCin
 
cuando algunos declaren objetivos de rehabilitaci6n- en verdad
 
parecen operar sencillamente como sitios en los que los
 

196
 



infractores de las leyes reciben sanciones privativas de
 
libertad. Las actividades declaradas apuntan a la utilizaci6n de
 
la fuerza de trabajo del detenido en forma de castigo, o en el
 
mejor de los casos, como fuente que ayuda al sost~n econ6mico del
 
Centro, tal como se reporta en otra pregunta de la encuesta. En
 
apariencia s6lo el Centro Femenino de Rehabilitaci6n y El Renacer
 
cumplen programas de rehabilitaci6n. Se ofrecen servicios 
Trabajo Social en Chiriqui, El Renacer y el Centro Femenino. 

de 

7.5.4. Criterios de aceptaci6n de los detenidos 

Tambi~n en relaci6n con los objetivos y actividades de los 
Centros, indagamos respecto a la existencia o no de criterios de
 
aceptaci6n de los detenidos. En este orden de ideas, el 91% de
 
los Centros se rige por las 6rdenes privativas de libertad
 
emanadas de autoridad competente; algunos agregan "acusaci6n
 
formal", "notas de arresto", "batidas", "falta cometida" y

"mayorla de edad". Tan s6lo El Renacer declar6 la recomendaci6n
 
del Departamento de Correcci6n y de la Carcel Modelo como
 
criterio de aceptaci6n, sefialando, ademas, que un mismo individuo
 
no puede ir dos veces al Centro.
 

Es interesante sefialar que el Centro de la Chorrera declar6
 
como criterio de aceptaci6n lo siguiente: "se clasifican los
 
detenidos; Los menores quedan en las celdas", lo que parece

aludir al hecho de que conviven en las mismas celdas adultos y
 
menores y que en algunas ocasiones, se mantiene a los menores
 
dentro de las celdas y a los adultos afuera.
 

Respecto al trato que recibian los detenidos en los Centros,
 
los resultados fueron los siguientes: 55% declar6 recibir buen
 
trato. De igual manera, sobre el tratamiento que recibian de
 
parte de los vigilantes, sus respuestas fueron: 60% lo consider6
 
"bueno", en tanto que un 8% lo declar6 "malo". Por otro lado, un
 
38% declar6 la existencia de privilegios en los Centros y un 12%
 
declar6 haber recibido maltrato fisico o mental; entre 6stos
 
udltimos, un 21% de reclusos en La Modelo contest6 positivamente.
 

En conclusi6n, pareciera que la mayoria de los Centros
 
investigados no cumplen funciones de rehabilitaci6n y/o

incorporaci6n social. Asi parecen demostrarlo los objetivos

declarados, las actividades que realizan en los Centros y la
 
formaci6n del personal que en ellos labora.
 

7.6. 	 Capacidad y estado de las instalaciones fisicas de los
 
establecimientos
 

El cuadro No. 32 indica la poblaci6n penitenciaria del pais

entre 1980 y 1984, segdn sexo, lugar de internamiento y condici6n
 
juridica.
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7.6.1. Circel modelo.
 

Esta compuesta por 4 galerlas -tres en sendos pisos y la
 
cuarta en el s6tano- contando con una capacidad total de 250
 
detenidos. Cada galeria esta dividida en celdas separadas por
 
barrotes de hierro. "De partida se observa que no hay separaci6n
 
nocturna, ni siquiera dormitorics comunales" (4).
 

"En cuanto a los servicios sanitarios y duchas se encuentran
 
tres por galeria, los cuales resultan insuficientes para la
 
cantidad de presos y muchos de estos optan por hacer sus
 
necesidadcs en el piso." (5).
 

La circel es oscura y hfimeda, carente de ventilaci6n: lo
 
mismo puede afirmarse de las circeles de David y Col6n.
 

7.6.2. La Isla Penal de Coiba
 

Divide su poblaci6n en catorce campamentos de diferentes
 
capacidades y condiciones; son casas, cabafias o ranchos abiertos,
 
generalmente en malas condiciones, sobre todo lo que respecta a
 
los sanitarios y dormitorios: los primeros son letrinas, el agua
 
se obtiene de pozos, la mayor parte de las actividades que
 
realizan los detenidos las hacen en campo abierto.
 

La construcci6n se disefi6 para albergar a 500 detenidos y
 
hoy pasan de 1,000.
 

Los Centros Penitenciarios de David y Col6n se construyeron
 
con una capacidad de albergue de 150 detenidos y El Renacer, que
 
es la infraestructura del antiguo penal de Gamboa, la tiene de
 
120. Hoy todos estos Centros sobrepasan su numero de albergue.
 

7.6.3. Situaci6n actual de los Centros
 

A partir de 1914 se inicia en Panami la construcci6n de
 
circeles siguiendo los patrones internacionales. A los primeros
 
centros penitenciarios se les denomin6 Circeles Modelos, y se
 
consider6 importante la prictica de las colonias penales en
 
zonas insulares, alejadas de los centros urbanos; asi aparece la
 
colonia penal de Coiba, en la isla del mismo nombre, en el Oc~ano
 
Pacifico, frente a las costas de la provincia de Veraguas. Al
 
presente, este Centro penitenciario, creado para cumplir penas de
 
prisi6n superiores a tres afios, se ha convertido en el lugar que
 
representa la mayor amenaza a la rehabilitaci6n y al respeto de
 
los derechos de los relusos, incluso para detenidos
 
preventivamente o sancionados con penas inferiores a tres anos.
 
A esto se agrega la prolongaci6n de los procesos debido a la
 
falta de notificaci6n de los procesados y la desvinculaci6n
 
familiar y de apoyo legal a las personas que son trasladadas a
 
la isla penal de Coiba.
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En todas las provincias y distritos hay circeles o lugares
 
de detenci6n o privaci6n de libertad, como pabellones anexos a
 
los cuarteles militates de las FF.DD. Las provincias de
 
Chiriqui y Col6n tienen el mayor hacinamiento, sin las
 

o recibir un
infraestructuras adecuadas para dormir, trabajar 

tratamiento educativo, moral y social dirigido I la
 
rehabilitaci6n de los delincuentes.
 

de
Las instalaciones fisicas del Centro Femenino 

y el Centro de
Rehabilitaci6n en la ciudad de Panami 


son mis
Rehabilitaci6n El Renacer, en Gamboa, Zona del Canal, 

amplias y permiten la clasificaci6n y separaci6n de la poblaci6n
 
por edad,clase de delito y situaci6n procesal; ademis cuentan con
 

Consejo
talleres,areas recreativas y programas dirigidos por un 

T6cnico interdisciplinario.
 

Al indagar a los directivos y personal investigado en
 
nuestro estudio sobre las instalaciones fisicas y equipo con que
 
contaban los Centros, nos encontramos con los siguientes
 
resultados:
 

La mayoria de los directivos y empleados de los Centros
 
Chorrera, Coiba, Centro Femenino de Rehabilitaci6n, Las Tablas y
 
Penonome, calific6 las instalaciones como "regulares" e
 

la Modelo y David las declararon
"insuficientes". Las de Col6n, 

"malas" e "insuficientes" y las de El Renacer fueron catalogadas
 
como "buenas", aunque el sistema de dormitorio va en oposici6n
 
al programa que alli se lleva.
 

7.6.4. Alimentaci6n
 

Mis de la mitad de los detenidos encuestados (56%) la
 
consider6 "regular". Un 20% la consider6 "buena" y casi el
 
mismo porcentaje "mala".
 

Esto se compara con el estudio de Rangel (6), en el cual tan
 
s6lo el 2.9% de *as detenidos opin6 que la comida era "buena"; el
 
28.2% opin6 que era "regular" y el 66.4% opin6 que era "mala".
 

Como vemos, despu~s de diez afios de la investigaci6n de
 
Rangel, en la muestra encontramos que este rubro ha mejorado
 
poco, asi como el de las condiciones fisicas, que siguen igual;
 
al respecto nos sefiala el autor antes citado en relaci6n a la
 
Circel Modelo que: "ademis de estar superpoblada, el 70% de los
 
internos duerme en el piso. Tan solo el 28.6% duerme en cama,
 
catre o litera, el 7% en tablones y este mismo porcentaje no
 
respondi6". Los internos, cuando pueden, consiguen cartane& o
 
papel peri6dico para poner sobre el piso frio, y alli duermen. 0
 
sea, que a la mala alimentaci6n se suman condiciones fisicas
 
infrahumanas (7).
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7.6.5. Clasificaci6n de los detenidos
 

En Panami se acostumbra hacer una separaci6n entre hombres,
 
mujeres y homosexuales. En la Circel Modelo se practica una
 
separaci6n de acuerdo al sexo y gravedad del delito. Las mujeres
 
s6lo permanecen alli mientras puedan ser trasladadas al Centro
 
Femenino de Rehabilitaci6n.
 

En Coiba la clasificaci6n es por edad, y tambien separan a
 
los homosexuales. En el Centro Femenino de Rehabilitaci6n, la
 
poblaci6n se divide de acuerdo con la edad de las intern s,
 
sepaiando ademis a aquellas que son madres y tienen consigo a sus
 
hijos.
 

En las circeles provinciales se trata de separar por sexo y
 
edad, dependiendo de las posibilidades fisicas del
 
establecixniento (8).
 

7.6.6. Servicios qae prestan los Centros
 

Rangel considera que: "las caracteristicas mis importantes
 
de la Circel Modelo son las grandes deficiencias que presenta:
 
falta de personal t6cnico y por tanto inexistencia de tratamiento
 
penitenciario; falta de fuentes de trabajo; bajos o inexistentes
 
salarios (lo que unido a la escasez de visitas provoca una
 
quiebra de la familia del interno, sobre todo considerando que la
 
mayoria de ellos son cabeza de familia (el sustento de ella);
 
falta de atenci6n m6dica y de medicinas; falta de atenci6n legal.
 
Ademis la falta total de separaci6n entre los de primer ingreso y
 
los reincidentes, los detenidos y los condenados y de las
 
mdltiples separaciones que preve la Ley de Reglamento Interno"
 
(9).
 

Nuestra muestra investigada declar6 la existencia de
 

asistencia m~dica en 85 de cada 100 casos.
 

7.6.7. Asistencia Legal
 

En este sentido los datos obtenidos sejialan que un 62% de
 
los entrevistados no habia recibido asistencia legal. Esto
 
pudiera relacionarse con las respuestas relativas a contactos con
 
abogados o miembros del Poder Judicial. Tan solo el 29% de los
 
detenidos declar6 conocer a su abogado: de 6stos el 35% eran
 
abogados publicos (defensores de oficio) y 64% abogados privados.
 

El contacto con el juez fue declarado por un 19% de los
 
entrevistados, la mayoria de los cuales lo habian visto una sola
 
vez.
 

Un 25% de los entrevistados declar6 haber tenido contacto
 
con el fiscal, la mayoria de ellos una sola vez. Un 16% habia
 
tenido contacto con otras autoridades: un 26% de ellos con el
 
Departamento de Correcci6n del Ministerio de Gobierno y Justicia.
 

201
 



7.6.8. Sistema de visitas
 

El 46% de los entrevistados declar6 recibir visitas
 
Los lugares de
semanalee; y un 29% declar6 no recibirlas nunca. 


varian desde "salas conyugales", "habitaciones", "el
visita 

parquecito" hasta "conversamos a traves de una malla".
 

7.6.9. Reincorporaci6n a la sociedad
 

El proceso de reincorporaci6n o reintegraci6n a la sociedad
 
tiene tres componentes fundamentales:
 

a) Las condiciones sicol6gicas y actitud mental del propio
 
detenido.
 

b) El grado de aceptaci6n social.
 
c) Las condiciones materiales que la sociedad ofrezca.
 

En este sentido y respecto al primer aspecto, es fundamental
 
para el detenido un tratamiento especializado adecuado a su caso
 

que le permita tibicarse con respecto al resto de la sociedad. La
 
es
posible formulaci6n de planes futuros por parte del detenido 


el hecho de que casi 3/4 partes de los
importante. De alli que 

es un indicador de
detenidos no sepa cuando salen del centro, 


la falta de eficiencia del Sistema Penitenciario y Judicial.
 

7.7. Causas o motivos de ingreso :il Centro
 

El cuadro No. 33 nos ofrece la informaci6n relativa al tipo
 
de delito cometido por la poblaci6n encuestada, y que dio lugar a
 

su ingreso al Centro. Seguin 6ste, una gran mayoria, 48% habia
 
cometido delitos contra la propiedad -apropiaci6n indebida,
 
atraco o asalto, daios y perjuicios, estafa, hurto, hurto
 
pecuario, robo y otros-; 27% habia cometido delito contra las
 
personas -aborto provocado, homicidio, homicidio por imprudencia,
 
lesiones personales, lesiones por imprudencia, otros-; 8% habia
 
cometido delitos contra la fe p~iblica -falsedad y otros-; otro 8%
 
cometi6 delitos de uso, posesi6n y trifico ilegal de drogas;
 
contra las buenas costumbres y el orden de la familia habia
 
delinquido un 5% de los entrevistados.
 

Por otra parte, los delitos contra la propiedad condenados
 
eran un 31%, la mayorla de los cuales (95%) tenia 4 y mis meses
 
de detenci6n. Los delitos contra las personas poselan un 30% de
 
condenas, de las que 91% tenia 4 y mis meses de detenci6n. De
 
los delitos contra la fe paiblica, s6lo un 5% poseia condena y
 
tenia un aio y mis de detenci6n. En cuanto a los delitos
 
relacionados con drogas (delito con base en leyes especiales),
 
s6lo el 24% poseia sentencia y el periodo de detenci6n era
 
superior a un ano. Finalmente, con respecto a los delitos contra
 
las buenas cistumbres, el 58% poseia sentencia y todos tenian mas
 
de 4 meses de detencion. De 6stos la mayoria tenia un afio y mis
 
de estar detenido.
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CUADRO No. 33
 

Poblaci6n encuestada adulta en los Centros Penitenciarios
 
por tipo de delito cometido segidn Centro y si tenia c no
 
sentencia al momento de la encuesta. 1985
 

Centro (Delito cometido) Total Tenia Sentencia
 
Si No N.D.
 

Totales 258 73 175 


1. Contra la Propiedad 

2. Contra las Personas 

3. Contra la Fe Pdblica 

4. Uso, posesi6n y trifico
 

de drogas 

5. Contra la Cosa Pdblica 

6. Contra las Buenas Cos

tumbres y el Orden de 
la Familia 

7. Otro 

8. No Declarado 


1. Coiba 


Contra la Propiedad 

Contra las Personas 

Contra la Fe Pdblica 

Drogas 
Contra las Buenas Cos
tumbres y el Orden de 
la Familia 
Nc Declarado 

2. Renacer 

Contra la Propiedad 

Contra las Personas 

Contra las Buenas Cos
tumbres 


3. Centro Fem. de Reha
habilitaci6n 

Contra la Propiedad 

Contra las Personas 

Contra la Fe P6blica 

Drogas 

Indocumentado 


4. Chorrera 

Contra la Propiedad 

Contra las Personas 

Otros 


125 

70 

21 


21 

2 


12 

4 

3 


96 

54 

17 

3 


14 


7 

1 


18 

11 

6 


1 


18 

5 

8 

3 

1 

1 


12 

4 

5 

3 


38 81 6 
21 46 3 
1 20 -

5 16 -
- 2 -

7 5 -
1 3 -
- 2 1 

44 46 6 

25 25 4 
10 6 1 
- 3 -

4 10 

5 2 -

- - 1 

8 10 -
4 7 -
3 3 -

1 - -

4 14 -
2 3 -
2 6 -

- 3 -
- 1 -
- 1 -

3 8 1 
- 4 -

2 2 1 
1 2 -
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-------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------

Centro (Delito Cometido) Total Tenia Sentencia
 

S1 No N.D.
 

5. Las Tablas 6 - 6 -
Contra la Propiedad 1- 1 -
Contra las Personas 5 - 5 -

6. David 10 3 7 -
Contra la Propiedad 7 3 4 -
Contra las Personas 3 - 3 -

7. Chitr6 10 1 9 
Contra la Propiedad 6 1 5 -
Contra las Personas 3 - 3 -
Contra la Fe Pfiblica 1 - 1 -

8. Santiago 9 3 5 1 
Contra la Propiedad 2 - 1 1 
Contra las Personas 4 2 2 -
Contra la Fe Pdblica 2 1 1 -
Contra las Buenas Cos
tumbres 1 - 1 -

9. Cocl 5 - 5 -
Contra la Propiedad 2 - 2 -
Contra las Personas 2 - 2 -
No Declarado 1 - 1 -

10.Modelo 58 6 50 2 
Contra la Propiedad 24 3 20 1 
Contra las Personas 16 2 13 1 
Contra la Fe Pdblica 12 - 12 -
Drogas 6 1 5 -

ll.Col6n 16 1 15 -
Contra la Propiedad 9 - 9 -
Contra las Personas 1 - 1 -
Contra la Cosa Publica 2 - 2 -
Contra las Buenas Cos
tumbres 3 1 2 -
No Declarado 1 - 1 -
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La situaci6n relativa a los Centros Penitenciarios demuestra
 
que en Coiba, un 48% de los detenidos no tiene sentencia; en
 
El Renacer, un 56% no ha sido sentenciado.
 

Igualmente no tienen sentencia: el 78% en el Centro Femenino
 
de Rehabilitaci6n; el 67% en Chorrera; el 100% en Las Tablas; el
 
70% en David; el 84% en Chitre; el 56% an Santiago; el 100% en
 
Cocl6; el 86% en La Modelo; el 88% en Col6n.
 

Es decir, casi el 60% de los detenidos en estudio no habia
 
recibido sentencia a pesar Ce que la mayorla -casi el 60%- tenia
 
mas de tres meses de estar detenido.
 

En resumen, la mayoria de los detenidos habila cometido
 
delitos contra la propiedad o contra las personas, lo que se
 
corresponde con las estadisticas nacionales. Por otro lado, casi
 
2/3 tenian 4 meses y mis de detenci6n y aproximadamente un 1/3
 
habian sido sentenciados. La similitud entre los diversos
 
Centros estudiados parece hacer alusi6n a una lentitud
 
generalizada en las diversas provincias del sistema de
 
administraci6n de justicia.
 

7.8. Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos
 

En relaci6n con las Reglas Minimas para el Tratamiento de
 
los Reclusos, establecidas por las Naciones Unidas, podemos
 
afirmar que no se cumple con la mayorla de ellas: 1o hemos visto
 
en cuanto a los derechos que les asiste a los detenidos en las
 
causas de sentencias o penas (10). Sus trimites son larguisimos
 
y burocriticos, el sistema no beneficia en nada al detenido y en
 
cuanto a su permanencia en el Centro es lanentable su estadia,
 
asi que tanto el sistema como el regimen penitenciario, no se
 
adecdan a las Reglas Minimas aprobadas por Naciones Unidas y
 
aceptadas por nuestro pals.
 

El Derecho Penitenciario panameio esti formado por leyes y
 
decretos que, ni siquiera en los casos de menores y mujeres,

cumple con los adelantos de las ciencias penales y

criminol6gicas, ni con la gula que representan las normas
 
minimas.
 

En la prictica no se cumple ni con la seguridad, ni con la
 
rehabilitaci6n, ni mucho menos con la defensa social, como ya 1o
 
hemos visto en el anilisis de este trabajo.
 

El C6digo Penal establece la pana de dias-multa en su
 
articulado, pero como quiera que no se ha implementado el C6digo
 
Judicial, que establece el procedimiento a seguir, la situaci6n
 
penitenciaria sigue igual, imponiendo preferentemente penas
 
privativas de libertad.
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personal que trabaja en los centros penitenciarios en su
Al 

mayoria le falta 	profesionalismo y capacidad, al igual que el
 

acciones
conocimiento cientifico, para establecer esta clase de 

van en mejoria de 	los detenidos, y en vez de rehabilitar a
 que 


6stos, terminan por agravar la situaci6n del detenido y por ende
 

el hacer mas costosa para la sociedad dicha soluci6n.
 

7.9. Libertad Condicional
 

Se entiende por libertad condicional aquella que se otorga a
 

los sentenciados que han cumplido dos tercios de su condena y
 
transcurrido
que han mantenido buena conducta durante el tiempo 


y 6rdenes
en el penal, adaptindose fielmente a los reglamentos 

del r~gimen carcelario (cf. por articulos 85 y 86 del C6digo
 

Penal).
 

Es facultativo del Organo Ejecutivo decretar la libertad
 

condicional mediante una Resoluci6n, y nos informa nuestra Carta
 

Magna que, con la participaci6n del Ministro respectivo,
 
se refiere al Ministro de Gobierno y Justicia,
suponemos que 


sefialado en el articulo 179, numeral 12, que a la letra dice:
 

"Son atribuciones que ejerce el Presidente
 
de la Repdblica con la participaci6n
 
del Ministro respectivo:
 

12. 	 Decretar indultos por delitos
 
penas y conceder
politicos, rebajar 


libertad condicional a los reos de
 
delitos comunes."
 

Se otorgari la libertad condicional siempre y cuando se
 

cumpla con las siguientes obligaciones que sefiala el articulo 86
 

del C6digo Penal:
 

"La libertad condicional, otorgada por el
 
Organo Ejecutivo, mediante Resoluci6n,
 
conllevari para el beneficiado cumplimien
to de las siguientes obligaciones.
 

1. Residir en el lugar que se fije y
 
no cambiar de domicilio sin autorizaci6n
 
previa;
 

2. Observar las reglas de vigilancia
 
que seiala la Resoluci6n;
 

3. Adoptar un edio licito de
 
subsistencia;
 

4. No incurrir en la comisi6n de nuevo
 
delito ni de falta grave, y
 

5. Someterse a la observaci6n del
 
organismo que designe el Organo
 
Ejecutivo.
 

Estas obligaciones regirin hasta el
 
vencimiento de la pena a partir del dia
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en que el reo obtuvo la libertad
 

condicional."
 

7.10. Asistencia a los Reos Liberados
 

Respecto a esta materia, es muy poco lo que se ha hecho en
 
Panama. Anteriormente sefialamos en nuestro estudio la nula
 
reincorporaci6n de los reos a la sociedad y la relaci6n de
 
egresos en los Centros Penitenciarios, por tipo de libertad
 
concedida y segun delito o falta cometida. En las conclusiones
 
sefialamos que las posibilidades de reincorporaci6n social son
 
minimas, por la carencia de programas de rehabilitaci6n y de
 
actividades que faciliten el reingreso a la sociedad
 

Como dice Murray, "las carceles de hecho no preparan a
 
ninguna persona para la libertad. Libertad que no es
 
independiente de la dinimica de la sociedad en todas sus
 
facetas, penas, glorias, triunfos, fracasos, etc., raz6n por la
 
cual toda incorporaci6n social debe ir sujeta a una serie de
 
medidas pre y post-carcelarias encaminadas al logro de la
 
aceptaci6n como persona que viol6 una norma legal, cumpli6 y que
 
espera asumir una actitud normal como elemento trabajador y
 
positivo. Hablar en estos t6rminos supone que, desde luego,
 
exista un verdadero sistema de rehabilitaci6n penitenciaria, con
 
programas pre y post-liberacionales" (11).
 

Igualmente lo hace el Lic. Rangel cuando seiaJa en su
 
estudio, refiri6ndose a una entrevista hecha al Director de la
 
Colonia Penal de Coiba: "Aunque este penal es el que cuenta con
 
mayor grado de autosuiiciencia econ6mica y es el unico que tiene
 
una producci6n organizada y mecanizada, cerca del 80% de sus
 
internos ha pasado antes por 61... De acuerdo con el cuestionario
 
anteriormente citado, en Coiba el 61.7% de la poblaci6n penal de
 
la Colonia ha sido condenada anteriormente. Lo cual nos permite


'
llegar a la conclusi6n de que aqui no se hace rehabilitaci6n. 1
 
(12).
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NOTAS
 

(1) Penas: La privaci6n o restricci6n de bienes juridicos
 
impuestos conforme a la ley, por los Organos jurisdiccionales
 
competentes, al culpable de una infracci6n penal.
 

(2) Sistema Penitenciario: "Organizaci6n creada por el Estado
 
para la ejecuci6n de las sanciones penales (penas o medidas de
 
seguridad) que impongan privaci6n o restricci6n de la libertad
 
individual como condici6n Sine qua non para su efectividad",
 
Garcia Basalo, citado por Castillo, Francisco, Nuevo Enfocue
 
sobre el sistema penitenciario. Trabajo de graduacion,
 
Universidad de Panama, 1981.
 

(3) R6gimen Penitenciario: "Conjunto de normas que regulan la
 
vida de los reclusos en el establecimiento penal". Cuello Cal6n,
 
Eugenio. La moderna penologia, Barcelona, Edit. Bosch, 1958.
 

(4) Rangel M., Ricardo. El sistema penitenciario panameno.
 
Instituto de Criminologia, Universidad de Panama, 1976, pag. 139.
 

(5) Ibid. pig., 38
 

(6) Ibid.
 

(7) Ibid.
 

(8) Antony, Carmen. "Aspectos sociol6gicos de los procesados
 
en Panami", en Revista del IV Seminario Nacional de CriminoloAia
 
Instituto de Criminologia, Panami, 1980, p. 68-69.
 

(9) Rangel, op. cit., pig. 138.
 

(10) Reglas Minimas para el Tratamiento de Reclusos, aprobadas
 
por Naciones Unidas, 1955. Ectas reglas fueron adoptadas por
 
Naciones Unidas para establecer normas bdsicas sobre el
 
tratamiento adecuado de reclusos.
 

(11) Murray, Fernando. Oportunidades de empleo para los opst
liberados en la Repiiblica de Panama, Imprenta Universitaria,
 
Panama, 1985. 149 pags.
 

(12) Rangel, o2. cit., pig. 138.
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iII. EL PROCEDIMIENTO PENAL
 

A. Garantias fundamentales
 

Es primordial, al hablar del proceso penal, el mencionar la
 
base sobre la cual 6ste se asienta, que es el conjunto de
 
garantias fundamentales o principios rectores de toda actuaci6n
 
jurisdiccional en el irea penal. Por esta raz6n se describen
 
someramente y se indican los medios de protecci6n de los mismos,
 
asi como los casos ef que cabe su suspensi6n.
 

Podemos agrupar las garantias fundamentales en tres
 
secciones: de tipo general, que protegen eminentemente las
 
libertades pdblicas, las inherentes al proceso penal
 
concretamente, y las concernientes a las penas impuestas. En
 
todos los casos los articulos citados son de la Constituci6n
 
Politica.
 

1. Descripci6n
 

1.1. Garantias generales
 

Entre ellas tenemos el principio de igualdad (art. 19 y 20),

el. de responsabilidad de los funcionarios puiblicos en virtud de
 
sus funciones (art. 18); la libertad de trinsito, de expresi6n y
 
reuni6n (arts. 27, 37 y 38 respectivamente) y la inviolabilidad
 
del domicilio, de la correspondencia y otros tipos de
 
comunicaci6n privada (arts. 26 y 29).
 

Tambi~n se incluye el principio de tutela efectiva de los
 
derechos, que permite y exige la actuaci6n de las autoridades
 
para la protecci6n de la vida, honra y bienes de los ciudadanos
 
(art. 17). El proceso penal es un instrumento para el
 
cumplimiento de esa exigencia constitucional y existe para
 
reconocer derechos individuales y sociales que hayan sido
 
violados.
 

1.2. Garantias especifficas del proceso penal
 

Dentro de estas tenemos los siguientes principios:
 

- Legalidad de la detenci6n: Se refiere a la obligaci6n de
 
llevar a cabc las detenciones con orden escrita de autoridad
 
competente y por una raz6n que la ley previamente haya definido,
 
salvo en el caso del delincuente que haya sido sorprendido in
 
fraganti. Una detenci6n que infrinja tales normas o que se
 
prolongue mis de 24 horas sin qua el detenido sea puesto a la
 
orden de autoridad judicial, es ilegal (art. 21).
 

- Presunci6n de inocencia: Existe una presunci6n absoluta
 
de inocencia de todo individuo, salvo que se demuestre lo
 
contrario en juicio (art. 22).
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- Publicidad del proceso penal: El juicio debe ser publico
 
(art. 22).
 

- Debido proceso legal: Comprende la aplicaci6n de todas
 

nadie esti obligado a declarar contra sl rnismo, 


las normas y garantias procesales, asl como el derecho 
defensa por un profesional en Derecho (art. 32 
respectivamente). 

a 
y 

una 
22, 

- Voluntariedad de las declaraciones: Se refiere a que 
su c6nyuge o sus
 

parientes cercanos (art. 25).
 

- Irretroactividad y tipicidad de la ley penal: Solanente
 
puede castigarse una conducta debidamente definida en una ley

anterior a la comisi6n del delito (art. 31).
 

- Promulgaci6n de la ley penal: Al dictarse leyes

represivas debe observarse la mixima simplificaci6n de los
 
tramites, economia procesal y ausencia de formalismos, teniendo
 
en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los
 
derechos consignados en la ley substancial (art. 212).
 

- Extradici6n: Existe una prohibici6n de extraditar a los
 
nacionales (art. 24).
 

1.3. Garantias para el sentenciado
 

Estas se refieren al tratamiento humanitario que debe darse
 
a los reclusos, siguiendo los principios de seguridad,

rehabilitaci6n y defensa social. El articulo 28 extiende estos
 
conceptos. Tambi~n se prohibe la pena de muerte, la expatriaci6n
 
y la confiscaci6n de bienes (art. 30), asi como la prisi6n o
 
detenci6n por deudas u obligaciones civiles (art. 21).
 

2. 	Medios de protecci6n de las garantias fundamentales del
 
sistema formal
 

Para los casos de detenciones ilegales por la forma en que

fueron realizadas o por su duraci6n, existe el recurso de hibeas
 
corpus, que puede ser interpuesto inmediatamente despues de la
 
detenci6n sin consideraci6n de la pena aplicable. El
 
procedimiento para resolver el recurso es sumarisimo y no puede
 
ser suspendido su conocimiento (art. 23).
 

Para la protecci6n de las demis garantias existe el recurso
 
de amparo, regulado en el articulo 50 y que tambi6n se trainita en
 
forma sumarsima en los Tribunales Judiciales.
 

Otro medio de protecci6n especifico para los procesos

penales es el vicio de nulidad, que puede invocarse cuando se ha
 
infringido aiguna norma o garantia procesal. El articulo 3 del
 
c6digo Penal establece responsabilidad civil y criminal por los
 
daios o perjuicios que resultaren de un proceso viciado de
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a cargo del funcionario que haya actuado ilicitamente o
nulidad, 

ignorando los derechos del enjuiciado.
 

3. 	Suspensi6n de las garantias fundamentales del sistema
 
formal
 

Segun el articulo 51, ciertas garantias fundamentales pueden
 

ser suspendidas mediante la declaratoria del estado de urgencia,
 
que comprende casos de guerra exterior o perturbaci6n interna que
 

amenace la paz y el orden pblico. Los articulos afectados por
 
22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 44, que
tal declaratoria son el 21, 


se refieren a los principios de legalidad de la detenci6n, de
 

inocencia y asistencia profesio,:al, el derecho de habeas corpus,
 
de transito, la
la inviolabilidad de domicilio, la. libertad 


inviolabilidad de documentos y comunicaciones, la libertad de
 

expresi6n y reuni6n y el derecho a la propiedad privada. Para la
 
suspensi6n basta el decreto acordado en Consejo de Gabinete.
 

el estado de urgencia se prolonga por mis de diez dias,
Si 

debe intervenir el Organo Legislativo para confirmar o revocar
 
las decisiones tomadas en Consejo de Gabinete.
 

anotar que el articulo 32, que consagra el principio
Cabe 

debido proceso, no se ve afectado por una eventual
del 


declaratoria de urgencia.
 

B. El 	Proceso Penal Ordinario
 

El procoso penal panameno es predominantemente escrito,
 
aunque se propone su modificaci6n hacia im proceso mis oral en el
 

C6digo Judicial pendiente. El proceso actual es descrito a
 
continuacion.
 

I. Objeto del Proceso Penal
 

En la forma que indica el pirrafo 2 del articulo 212 de la
 
Constituci6n, el objeto del proceso es el conocimiento de los
 
derechos consignados en la ley substancial.
 

Por su parte, el articulo 1970 del C6digo Judicial, en su
 
primer pirrafo, expresa que "El objeto del procedimiento penal es
 
investigar los delitos y descubrir y juzgar a los delincuentes"
 

2. Acciones Derivadas del Delito
 

contra las
Del hecho del delito se deriva la acci6n penal 

personas que resultaren responsables, y la acci6n civil para la
 
restituci6n de la cosa, la reparaci6n del danfo causado y la
 
indemnizaci6n de los perjuicios ocasionados por el delito. La
 
acci6n civil puede ejercerla la persona perjudicada, sus
 
herederos o cesionarios. Como expresa el articulo 1973 del
 
C6digo Judicial, "Para la restituci6n de la cosa, la reparaci6n
 
del dafo causado o la indeinizaci6n de los perjuicios ocasionados
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par el hecho punible, puede intentarse par separado, ante juez
 
competente, la acci6n civil; pero el ejercicio de dicha acci6n
 
estara suspenso hasta que se haya faliado definitivamente sabre
 
la acci6n criminal, ya sea que se intente antes o despuLs de
 
incoada esta".
 

En la materia relativa a la responsabilidad civil derivada
 
del delito, el C6digo Penal, Titulo VI, Libro I, establece que la
 
misma debe ser fijada en la sentencia del juez penal. Conforme
 
establece el parrafo del articulo 1970, la acci6n penal la ejerce
 
el Estado, por medio de los agentes establecidos por la ley. El
 
articulo 1975 del C6digo Judicial, sefala expresamente que IIEl
 
procedimiento en los negocios criminales puede ser de oficio a
 
por acusaci6n legalmente intentada. Es de oficio cuando Los
 
tribunales tienen el deber de proceder contra los delincuentes, y
 
los funcionarios de instrucci6n el de iniciar los sumarios,
 
aunque no lo solicite un acusador particular". Por regla
 
general, todo delito da lugar a procedimiento de oficio. El
 
ordenamiento proc3sal penal panameno sigue en esta materia el 
sistema de regla-excepci6n. en el cual salvo disposici6n expresa
 
de la ley, que exija como requisito de procedibilidad la
 
constituci6n de acusaci6n particular o la interposici6n de
 
denuncia (a "quereila"), la persecuci6n criminal es de oficio.
 

3. Personas que Intervienen
 

3.1. Organo Judicial y Ministerio Pdblico.
 

La administraci6n de justicia penal es ejercida por la Corte
 
Suprema de Justicia, par los Tribunales Superiores de Distrito
 
Judicial, par los Jueces de Circuito y por los Jueces
 
Municipales. La Asamblea Legislativa ejerce funciones judiciales
 
en las causas a ellas adscritas por la Constituci6n Politica de
 
la Repfiblica, dentro del aimbito de la jurisdicci6n especial a
 
ella reservada.
 

Como expresa el articulo 1 del C6digo Judicial, los agentes
 
del Ministerio Pfiblico participan de la administraci6n de
 
justicia penal como funcionarios de instrucci6n.
 

El Ministerio Pfblico tiene por mandato constitucional la
 
funci6n pdblica de perseguir los delitos, de conformidad con lo
 
dispuesto en el pirrafo 4 del articulo 217 de la Constituci6n.
 
Dichas funciones son ejercidas par el Procurador General de la
 
Naci6n, los Fiscales Superiores de Distrito Judicial, los
 
Fiscales de Circuito y los Personeros Municipales.
 

La competencia jurisdiccional corresponde a los Tribunales
 
de Justicia que forman parte del Organo Judicial (Corte Suprema
 
de Justicia, Tribunales Superiores y Jueces de Circuito y
 
Municipales), mientras que al Ministerio Pdblico (Procurador
 
General, Fiscales Superiores y de Circuito, y Personeros
 
Municipales), corresponde la funci6n pfiblica de perseguir los
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delitos, instruyendo como funcionario de instrucci6n el sumario,
 
que recoge las diligencias de comprobaci6n del cuerpo del delito
 
y de los presuntos responsables del hecho del delito, en Ia forma
 
que indica el articulo 2020 del C6digo Judicial.
 

que
El Ministerio Pdblico debe ser oldo en todas las causas 

deban seguirse de oficio, aanque haya acusador particular, y en
 
dichas causas, aunque el Ministerio Pblico no acuse o no pida
 

debe el
en conclusi6n la sanci6n del aator del hecho punible, 

tribunal. declarar a seguimiento de causa y condenar al procesado
 
conforme a la prueba.
 

Desde un punto de vista general, el proceso penal es el
 
conjunto de actos reglados dispuestos en dos fases, la sumaria,
 
que corresponde al Ministerio Pdblico y la plenaria, a cargo del
 
tribunal.
 

3.2. El Acusador Particular.
 

La acci6n penal puede ser ejercida por los particulares,
 
constituy6ndose, como acusadores particulares, en parte procesal,
 
lo que a tenor de 1o dispuesto por el articulo 1993 del C6digo
 
Judicial, conlleva la obligaci6n de "probar la verdad y sus
 
aserciones".
 

Pueden ejercer la acci6n penal como acusadores particulares
 
el sujeto pasivo del delito, el pariente de la victima dentro del
 
segundo grado de consanguineidad o afinidad, asi como el
 
representante legal o quien tiene bajo su guarda a la victima del
 
delito.
 

Es requisito indispensable para ejercitar la acci6n penal
 
coao acusador, encontrarse en pleno goce de los derechos civiles.
 

3.3. El Denunciante.
 

El denunciante no es parte procesal. Como expresamente
 
indica el articulo 2007 del C6digo Judicial, "Se entiende por
 
denunciante el que, sin constituirse parte del juicio, ni
 
obligarse a probar su relato, denuncie a una autoridad pdblica
 
que se ha cometido un delito, con expresi6n o sin ella de las
 
personas que lo han cometido".
 

Las personas que tengan conocimiento de la existencia de un
 
hecho delictivo, se encuentran obligadas a denunciarlo, cuando es
 
perseguible de oficio, ante los funcionarios de instrucci6n, y a
 
dar sobre tales hechos las noticias que tengan y que puedan
 
servir para comprobarlo o para descubrir a sus responsables.
 

3.4. El Procesado.
 

El procesado es la parte procesal a quien se atribuye la
 
responsabilidad penal. Como parte procesal, es sujeto de
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derechos. "Al procesado -indica el articulo 2013 del C6digo

Judicial- se le proporcionari todos los medios legales para que

pueda e1. rcer libremente el derecho de defensa".
 

No cabe duda de que los derechos mas relevantes del
 
procesado son aquellos contenidos en el articulo 22 de la
 
Consti-tuci6n: derecho a conocer los cargos que se le imputan, a
 
que se presuma su inocencia mientras no. se pruebe su
 
culpabilidad, a un juicio piblico que le haya asegurado todas las
 
garantias de defensa y a la asistencia de abogado defensor, desde
 
el momento mismo de la detenci6n, en todas las diligencias

policiales y judiciales; y en el articulo 32: derecho a ser
 
juzgado de conformidad con los trimites legales y debido proceso
 
legal.
 

3.5. El Abogado Defensor.
 

El Abogado Defensor es el apoderado judicial que representa

los intereses legitimos y los derechos del procesado. Como
 
expresa el artlculo 2016 del C6digo Judicial, en la forma que el
 
mismo fue declarado mediante la Sentencia del 22 de noviambre de
 
1983, dictada por la Corte Suprema de Justicia, "Si en cualquier

tiempo el procesado manifestare necesitar defensor, peru que no
 
tiene a quien nambrar por carecer de recursos para ello, se 1o
 
nombrari el tribunal". De esta forma, el defensor puede ser de
 
confianza, designado por el procesado, o de oficio, designado por

el tribunal (1).
 

La actuaci6n del Abogado Defensor puede iniciarse desde el
 
momento mismo de la detenci6n, asistiendo al procesado en las
 
diligencias policiales y judiciales, en la forma que garantiza el
 
articulo 22 de la Constituci6n Politica de la Repdiblica.
 

4. Iniciaci6n del Proceso Penal
 

La acci6n penal puede ser impulsada de oficio, en aquellos
 
casos en que la ley no exija como requisito de procedibilidad la
 
constituci6n de una acusaci6n particular, para la cual es
 
suficiente que el funcionario de instrucci6n reciba la noticia de
 
que se ha cometido un delito. La denuncia debe ser interpuesta
 
ante el funcionario de instrucci6n, sin que dicha notitia
 
criminis tenga una forma especial de presentaci6n. Por lo que

corresponde a la acusaci6n particular, la misma se propondri

siempre por escrito, expresindose en ella los nombres del
 
acusador y del acusado del delito y el lugar y fecha en que se
 
ejecute, con relaciin a todas las circustancias esenciales del
 
hecho, citando ias disposiciones legales infringidas y

obligindose el acusador a continuar la acusaci6n y a probar la
 
verdad de su relato.
 

La efectividad del proceso penal en resolver los delitos
 
frecuentemente depende del tiempo que pasa entre la comisi6n del
 
delito y el inicio de la investigaci6n. El cuadro No. 34 presenta
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CUADRO NO. 34
 

Periodo (en meses) transcurrido entre la comisi6n del delito
 
x el inicio de la investigaci6n.
Tipo de tribunal y sindicados. 

1934 

Tipo de 
tribunal Total -1 1-3 3-6 6-12 12+ NE 

Tri,. Sup. 
2do T.S. 

Resto Rep. 

TOTAL 

74 
(100.0) 

141 
(100.0) 

215 
(100.0) 

70 
(94.6) 

131 
(92.9) 

201 
(93.5) 

4 
(5.4) 

6 
(4.2) 

10 
(4.6) 

-
-... 

-
-
-
-

-

4 
(2.8) 

4 
(1.8) 

-

-
-
-
-

-
-
-
-

Juza. Circ. 
Colon 

Chiriqui 

Panama 

Veraguas 

Resto Rep. 

TOTAL 

851 
(100.0) 

655 
(100.0) 

5146 
(100.0) 

466 
(100.0) 

774 
(100.) 
7892 

(100.0) 

637 108 
(74.8) (12.7) 

521 52 
(79.5) (7.9)
4151 392 
(80.6) (7.6) 
404 43 

(86.7) (9.2) 
585 51 

(75.6) (6.6)
6298 646 
(79.8) (8.1) 

48 
(5.6) 
21 

(3.2) 
168 
(3.2) 

6 
(1.2) 

18 
(2.3) 
261 
(3.3) 

20 
(2.3) 

12 
(1.8) 

97 
(1.9) 

4 
(0.8) 

11 
(1.4) 
144 

(1.8) 

13 
(1.5) 

5 
(0.7) 

79 
(1.5) 

3 
(0.6) 

3 
(0.4) 
103 

(1.3) 

25 
(2.9) 
34 

(5.2) 
259 
(5.0) 

6 
(1.2) 
106 

(13.7) 
430 
(5.4) 

Juzg. Mun. 
Chiriqui 

Panama 

Veraguas 

Resto Rep. 

TOTAL 

43 
(100.0) 

598 
(100.0) 

62 
(100.0) 

1314 
(100.0) 
2017 

(100.0) 

32 3 
(74.4) (7.0)

355 73 
(59.3) (12.2) 

49 6 
(79.0) (9.7) 
1041 98 
(79.2) (7.5) 
1477 180 
(73.2) (8.9) 

1 
(2.3) 

27 
(4.5) 

-

-
47 

(3.6) 
75 

(3.7) 

-

-
18 

(3.0) 
2 

(3.2) 
24 

(1.8) 
44 

(2.1) 

-

-
13 

(2.1) 
-

-

3 
(2.3) 

43 
(2.1) 

7 
(16.3) 

113 
(18.9) 

5 
(8.1) 
74 

(5.6) 
199 

(9.8) 

GRAN TOTAL 10124 
(100.0) 

7976 
(78.7) 

836 
(8.2) 

336 
(3.3) 

192 
(1.8) 

146 
(1.4) 

629 
(6.2) 

Fuente: Contraloria General de la Republica
 
NE= No especificado
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estos datos para una muestra de juzgados (2). En el 78.7% de
 
estos casos, se inici6 la investigaci6n en un lapso de tiempo
 
inferior al mes de la comisi6n del delito, y en un 8.2%, en un
 
tiempo compreiidido entre uno y 3 meses. Los Tribunales Superiores
 
iniciaron la investigaci6n criminal en menos de un mes en
 
proporciones superiores a las de los demds juzgados, lo cual
 
puede ser debido a la gravedad de las infracciones propias a su
 
competencia. No existen diferencias significativas entre los
 
demais tribunales en lo que respecta al periodo de tiempo
 
transcurrido entre la comisi6n del delito y el inicio de la
 
investigaci6n correspondiente.
 

Una vez recibida la notitia criminis por el funcionario de
 
instrucci6n para investigar el hecho, procede a acoger la misma
 
mediante la diligencia cabeza de proceso que da origen a la
 
investigaci6n del hecho del delito, la cual inicia la primera
 
fase del proceso penal que es la etapa sumaria.
 

5. Fases del Proceso Penal
 

El proceso penal consiste de dos fases: la fase sumaria y
 
la plenaria. El organigrama No. 14 describe el flujo de un caso
 
a trav~s de estas fases.
 

5.1. Fase Sumaria
 

La primera etapa del proceso penal, segun se ha indicado,
 
corresponde a la fase sumaria que es llevada a cabo por el Agente
 
del Ministerio Pblico, que actua como funcionario de instrucci6n.
 

El objeto del sumario es comprobar la existencia del
 
acaecimiento fictico del delito y determinar a las personas
 
responsables de la acci.6n del delito.
 

La fase sumaria comprende todas las diligencias de
 
instrucci6n criminal tendientes a la referida acreditaci6n del
 
hecho y de sus responsables -autores o participes-, y desemboca
 
en la Vista Fiscal que recomienda al tribunal el llamamiento a
 
juicio o el sobreseimiento.
 

La acreditaci6n del hecho del deli*o es la constataci6n de
 
que se ha cometido una conducta subsumible, desde un punto de
 
vista netamente objetivo, en uno de los tipos de delito
 
contenidos en el Libro Segundo del C6digo Penal.
 

El hecho punible, llamado tambi~n por la Ley Procesal el
 
"cuerpo del delito", se comprueba, como indica el articulo 2035
 
del C6digo Judicial, mediante el examen que se haga por
 
facultativos o peritos de las huellas o seiales que haya dejado
 
el hecho, o con las deposiciones de los testigos que hayan
 
visto o sepan de otro modo la perpetraci6n del mismo hecho, o
 
con indicios necesarios o vehementes que produzcan el pleno
 
conocimiento de dicha perpetraci6n.
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La determinaci6n de los responsables, autores o participes
 
del hecho punible, es realizada por el funcionario de
 
instrucci6n, como dispone el articulo 2063 del C6digo
 
Judicial, examinando a "los denunciantes, los ofendidos y los
 
testigos que sean o puedan ser sabedores de quien o quienes son
 
los autores, c6mplices y encubridores del hecho por que se
 
procede". A las personas presuntamente reponsables por el hecho
 
del delito se les recibiri declaraci6n indagatoria dentro de las
 
veinticuatro horas despu6s de que se haya verificado su privaci6n
 
de libertad o su comparecencia, y dicha declaraci6n indagatoria
 
se recibiri como expresa el articulo 2066 del C6digo Judicial.
 
"sin exigir promesa alguna al sindicado". En la declaraci6n
 
indagatoria se preguntari al imputado su nombre, estado, edad,
 
domicilio y profesi6n, y se le haran todas las preguntas y

reconvenciones conducentes a la averiguaci6n de los hechos de
 
que se trata, cuidando de que se especifique d6nde estaba el dla
 
y a la hora en que se cometi6 el delito; en compafia de qui~n
 
o de quienes; en que se ocuparon; si sabe quienes son los
 
autores, c6mplices y encubridores del hecho que se averigua y en
 
fin, todo lo deniis que se crea oportuno para descubrir la verdad,
 
estando expresamente prohibido, conforme al parrafo final del
 
articulo 2063 del c6digo Judicial, formular preguntas capciosas
 
al procesado.
 

Los testigos o peritos llamados por el funcionario de
 
instrucciones tienen la obligaci6n de comparecer a rendir la
 
declaraci6n o a pricticar la diligencia que se les exije. Los
 
mismos prestarin jurinento de decir verdad, y a tal efecto
 
expresarin todo lo conducente para el esclarecimiento del hecho.
 
Los testigos deben ser examinados separadamente y dnicamente en
 
presencia del funcionario de instrucci6n. Cuando algfun testigo

citare a otro en su declaraci6n, si el hecho es relevante y no
 
estuviere ya suficientemente acreditado por otras medios, se
 
examinari a esa otra persona.
 

Si los testigos de los procesados discordaren acerca de
 
un hecho o circunstancia que interese en el sumario, o cuando el
 
procesado lo pidiese, podri celebrarse un careo ante el
 
funcionario instructor, leyendo el Secretario a los careados las
 
declaraciones que hubiesen prestado preguntindoles si se
 
ratifican en ellas o si tienen alguna variaci6n que hacer, para

luego manifestar las coatradicciones que resulten e invitar a los
 
careados a ponerse de acuerdo entre si en los puntos que
 
discordaren.
 

De conformidad con 1o establecido por el artilculo 2120 de.
 
C6digo Judicial, el funcionario de instrucci6n debe averiguar con
 
total claridad y exactitud las cualidades de las circunstancias
 
caracteristicas del delito conforme a la designaci6n y

clasificaci6n del C6digo Penal, y har constar iguaimente todas
 
las circunstancias que agraven o disminuyan la culpabilidad de
 
los imputados.
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La detenci6n preventiva del sindicado procede en los casos
 
en que el hecho punible tenga pena privativa de libertad, siempre
 
que resulte contra el inputado por lo menos una declaraci6n de
 
testigo hibil, aunque no se haya escrito todavia, o un indicio
 
grave de que es autor, c6mplice o encubridor, o cuando el
 
funcionaria de instrucci6n que decreta la detenci6n preventiva le
 
haya visto cometer el hecho o haya sido hallado in fraganti
 
delito.
 

Si bien toda persona puede aprehender al responsable hallado
 
in fraganti delito, y ponerlo inmediatamente a disposici6n de las
 
autoridades, la detencion preventiva debe ser ordenada por el
 
funcionario de instrucci6n, garantizando la efectividad de los
 
derechos constitucionales relativos al principio de la legalidad

de la detenci6n contenidos en los artlculos 21 y 22 de la
 
Constituci6n.
 

Como expresa el articulo 2182 (a) del C6digo Judicial,
 
"Cuando el delito fuere de aquellos que dan lugar a detenci6n
 
preventiva, y el funcionario de instrucciones no la hubiere
 
decretado nor cualquier causa, el juez que conozca del caso la
 
decretard si hubiere motivo para ello."
 

El tiempo miximo de la detenci6n preventiva no puede exceder
 
por mis del necesario para que se practique el sumario, y para
 
que el tribunal declare que hay o no causa, conforme indica el
 
articulo 2096 del C6digo Judicial.
 

Aunque el articulo 2125 del C6diqo Judicial seiala
 
textualmente que "El sumario deberi estar concluido en el
 
teirmino de dos moses", esto no ocurre con frecuencia.
 

El cuadro No. 35 presenta datos que demuestran que tal plazo
 
solamente es cumplido en un 28.1% de los casos que se concluyeron
 
en 1984. Este lapso fue de 2 a 4 meses en un 28.7% de los mismos,
 
de 4 a 6 moses en un 17.4% y de mis de 6 meses en una cuarta
 
parte (27.1%) de ellos.
 

Son los Juzgados Municipales los qe mis se adaptan a la
 
norma legal, con una tercera parte de los casos resueltos en
 
menos de 2 meses. En cambio, los Tribunales Superiores concluyen
 
esta etapa en lapsos de tiempo claramente mis elevados: un 26.5%
 
entre 6 meses y un aio, y un 31.1% en mis de un aio (en especial

el 2do Tribunal Superior de Panama, que lo hace en un 45.9%);
 
unicamente un 13.5% cumplen en el tiempo prescrito par la ley. En
 
cuanto a los Juzgados de Circuito, se ajustan a la media general,
 
con la excepci6n de los f'ribunales de Col6n, que concluyen el
 
sumario en mis de un afo en el 17.6% de los casos.
 

Cabe hacer la salvedad que la funci6n de instrucci6n del
 
sumario la realiza el Ministerio Pfiblico, correspondiendo a los
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CUADRO NO. 35
 

Periodo (en meses) transcurrido entre el inicio de la
 
investigaci6n y el ingreso definitivo del sumario al tribunal.
 

Tipo de tribunal y sindicados. 
1984 

Tipo de 
tribunal Total -2 2-4 4-6 6-12 12+ NE 

Trib. Sup. 
2do T.S. 

Resto Rep. 

TOTAL 

74 
(100.0) 

141 
(100.0) 

215 
(100.0) 

-
-

29 
(20.6) 

29 
(13.5) 

5 
(6.7) 

23 
(16.4) 

28 
(13.0) 

13 
(17.6) 

20 
(14.2) 

33 
(15.3) 

21 
(28.4) 

36 
(25.5) 

57 
(26.5) 

34 
(45.9) 

33 
(23.3) 

67 
(31.1) 

1 
(1.4) 

1 
(0.4) 

Juzg. Circ. 
Col6n 

Chiriqui 

Panama 

Veraguas 

Resto Rep. 

TOTAL 

851 
(100.0) 

655 
(100.0) 
5146 

(100.0) 
466 

(100.0) 
774 

(100.0) 
7892 

(100.0) 

198 
(23.2) 
219 

(33.4) 
1488 

(28.9) 
140 

(30.0) 
112 

(14.5) 
2157 
(27.3) 

130 
(15.2) 

242 
(36.9) 
1541 
(29.9) 
207 

(44.4) 
236 

(30.5) 
2356 
(29.8) 

140 
(16.4) 
113 

(17.2) 
831 

(16.1) 
92 

(19.7) 
220 

(28.4) 
1396 
(17.6) 

225 
(26.4) 

71 
(10.8) 

851 
(16.5) 

25 
(5.3) 
200 

(25.8) 
1372 

(17.3) 

150 
(17.6) 

10 
(1.5) 
416 

(8.0) 
1. 

(0.2) 
6 

(0.8) 
583 
(7.3) 

8 
(0.9) 

-
19 

(0.3) 
1 

(0.2) 

-
28 

(0.3) 

Juzg. Mun. 
Chiriqui 

Panama 

Veraguas 

Resto Rep. 

TOTAL 

43 
(100.0) 

598 
(100.0) 

62 
(100.0) 
1314 

(100.0) 
2017 

(100.0) 

14 
(32.6) 
200 

(33.4) 
30 

(48,4) 
419 

(31.8) 
663 

(32.8) 

16 
(37.2) 
156 

(26.0) 
20 

(32.3) 
334 

(25.4) 
526 

(26.0) 

5 
(11.6) 

81 
(13.5)

9 
(14.5) 

240 
(18.3) 

335 
(16.6) 

7 
(16.3) 

98 
(16.3)

2 
(3.2) 
215 

(16.4) 
322 

(15.9) 

1 
(2.3) 

62 
(10.3)

1 
(1.2) 
106 

(8.1) 
170 
(8.4) 

1 
(0.1) 
-
-
-
-
1 

(0.0) 

GRAN TOTAL 10124 
(100.0) 

2849 
(28.1) 

2910 
(28.7) 

1764 
(17.4) 

1751 
(17.2) 

820 
(8.0) 

30 
(0.2) 

Fuente: Contraloria General de la Rep~iblica
 
NE= No especificado
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Tribunales de Justicia hacer la valoraci6n del sumario. Por ello,
 
esta etapa o periodo que transcurre entre el inicio de la
 
investigaci6n y la conclusi6n del sumario se refiere a la
 
actividad del Ministerio Pdblico, aunque se haga menci6n expresa
 
de los Tribunales de Justicia de diversas categorias.
 

Uno de los principales problemas que se pueden presentar
 
durante esta fase del proceso es el uso amplio y a menudo
 
injustificado de la detenci6n preventiva. La utilizaci6n de esta
 
medida, prevista con caricter obligatorio en numerosos casos, y
 
la ausencia de otras alternativas que no sean la excarcelaci6n
 
bajo fianza, ademis de representar una violaci6n de los derechos
 
del inculpado, consti.tuyen una de las causas mcs evidentes del
 
incremento de la poblaci6n penitenciaria, compuesta en 1984 por
 
un 75% de detenidos en espera de ser juzgados (3).
 

Para no ser detenido preventivamente, el imputado puede
 
prestar fianza para no ser detenido, o para ser excarcelado y
 
permanecer en libertad durante el proceso penal. No podran ser
 
excarcelados, sin embargo, los acusados de delitos que tengan
 
sefialada pena minima de cinco afios de reclusi6n, ni los
 
sindicados del delito de violaci6n carnal, ni los que hayan
 
sufrido condena por delitos de robo o hurto impuesta por los
 
tribunales, ni los reincidentes denunciados de hurto o robo de
 
ganado mayor o apropiaci6n indebida en que el ganado mayor sea
 
objeto del delito. En los casos de homicidia culposo la fianza
 
no sera concedida sino transcurridos los primeros ocho dias de
 
iniciado el sumario.
 

La fianza deberi ser fijada por el tribunal que conozca o
 
deba conocer el juicio, mediante auto, atendiendo a las
 
condiciones econ6micas y peligrosidad del procesado, en suna que
 
puede ser de cien a diez mil balboas. Sin embargo, en los casos
 
de delitos contra la propiedad la fianza ser fijada en el doble
 
de la suma o valor de la cosa objeto del delito ain cuando
 
exceda del maximo seialado de diez mil balboas. En ningun caso
 
la cuantia de la fianza sera inferior al minimo de cien balboas.
 

Las dnicas formas de cauci6n previstas en la Ley Procesal
 
son de contenido patrimonial.
 

Como expresa el pirrafo tercero del artilculo 2100 del C6digo
 
Judicial, "Los autos de detenci6n y libertad mediante fianza
 
serin reformabl.es de oficio o a instancia de parte durante el
 
curso del proceso. En consecuencia, el acusado podri ser
 
detenido y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y
 
la fianza podri set aumentada o disminuida en cuanto resulte
 
necesario para asegurar las consecuencias del juicio. Si el
 
acusado no cumple la fianza en el tiempo que se le seiale, sera
 
reducido a prisi6n".
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En la forma que ha quedado expuesto, el suiario deberi estar
 
concluido en el t~rmino de dos meses, y transcurrido dicho
 

en el
t6rmina, el funcionario instructor remitiri el sumario, 

estado en que se encuentre, al tribunal competente, con solicitud
 
de que se llame a juicio a la persona que estime responsable, o
 
que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional.
 

El juez de la causa puede ordenar la ampliaci6n del sumario,
 
ordenando al funcionario de instrucci6n que practique las
 
diligencias omitidas o reponga las mal practicadas, para 1o cual
 
detallari con claridad y precisi6n los defectos de que adolezca
 
el sumario e indicari en forma detallada las pruebas que deba
 
recabar el funcionario instructor para perfeccionar la
 
investigaci6n.
 

5.2. Fase Plenaria
 

Una vez recibido el sumario, el tribunal competente
 
procederi a valorar al mismo, tomando en consideraci6n la
 
solicitud proferida por el funcionaric instructor en el sentido
 
de que se llame a juicio a la persona que estime responsable o
 
que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional.
 

El tribunal competente puede ordenar la ampliaci6n del
 
sunario, o proferir auto de sobreseimiento definitivo o
 
provisional, total o parcial. Habri lugar a sobreseimiento
 
definitivo cuando resulte con evidencia que el delito no ha sido
 
ejecutado; cuando el hecho atribuido no constituya delito; cuando
 
aparezca el procesado exento de responsabilidad criminal, sea por
 
hallarse en uno de los casos de irresponsabilidad, sea por raz6n
 
de alguna causa que la extinga; y cuando el hecho punible de que
 
se trata hubiera sido en materia de un juiclo en que haya
 
recibido sentencia definitiva que afecte al mismo procesado. Por
 
su parte, habri sobreseimiento provisional cuando los medios de
 
justificaci6n acumulados en el proceso no sean suficientes para
 
comprobar la perpetraci6n del delito, y cuando comprobado dicho
 
delito no haya motivo bastante para proceder contra determinada
 
persona.
 

El sobreseimiento definitivo dnicamente puede ser decretado
 
cuando este agotada la investigaci6n con que se hubiera de
 
comprobar el cuerpo del delito y determinar la persona del
 
responsable; el mismo pone termino al proceso respectivo contra
 
las personas a cuyo favor se decretare, produciendose la
 
excepci6n de cosa juzgada.
 

Por su parte el sobreseLniento provisional no pone termino
 
al proceso, y en cualquier tiempo en que se presentasen nuevas
 
pruebas puede seguirse la investigaci6n contra los favorecidos
 
por dicho sobreseimiento.
 

El sobreseimiento es total si se decreta para todos los
 
procesados, y parcial cuando se limita a alguno o algunas, y en
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este caso se decretara el enjuiciamniento respecto de los
 
procesados a quienes no favorezcan.
 

El sobreseimiento es apelable por el acusador particular y
 
por el Ministerio P~iblico. Conforme establece el articulo 2142
 
del C6digo Judicial, "El auto de sobreseimiento no se sometera a
 
consulta, cualquiera que sea el delito de que se trate, el
 
procedimiento que se siga o el Tribunal del conocimiento. Sia
 
embargo, las partes y los agentes del Ministerio Publico podran
 
interponer contra estas resoluciones los recursos ordinarios o
 
extraordinarios que conceda la ley".
 

En 1984, de los 7895 casos estudiados en la muestra, el 75%
 
fueron sobreseidos: provisional (el 82.3% de dicho porcentaje) o
 
definitivamente (el 17.6%) por el conjunto de los tribunales
 
panamefos, sin que se observen diferencias significativas entre
 
ellos a este respecto. En cambic, los sobreseimientos
 
provisionales son mds numerosos en los Juzgadas de Circuito (un
 
85.3%) que en los Juzgados Municipales (un 56.9%) y, sobre todo,
 
en los Tribunales Superiores (un 44.4%); inversamente, los
 
sobreseimientos definitivos son mis frecuentes en estos ultimos
 
(un 55.5%) que en los Juzgados Municipales (un 43.0%) y en los de
 
Circuito ( nicamente un 14.7%) (vease cuadro No. 36).
 

La prictica del sobreseimiento provisional es indicadora de
 
las deficiencias de la Policia Judicial, de la falta de
 
colaboraci6n de los testigos, del abuso de la falsa denlincia, del
 
exceso de casos en determinados tribunales, asi como de la
 
imposibilidad de proceder a la descriminalizaci6n de hecho de
 
ciertas conductas o de determinados inculpados. Tambi6n puede
 
reflejar el espiritu represivo y desconfiado tanto del sistema de
 
justicia como de la misma sociedad panamena, como parecen
 
indicarlo los resultados de las encuestas nacional y sectoriales,
 
que serin analizadas con detenimiento mis adelante.
 

Una vez ejecutoriado el auto de sobreseimiento, se pondri en
 
libertad a los procesados que no estuvieren privados de libertad
 
por otra causa.
 

La etapa plenaria se inicia con el auto de enjuiciamiento.
 
El articulo 2146 del C6digo Judicial seiala que "El juicio
 
criminal comienza desde el auto en que se declare con lugar el
 
seguimiento de causa".
 

El. juez competente deberi valorar la investigaci6n sumarial
 
dentro de los quince dias siguientes en que recibe el expediente,
 
y si encontrare que hay plena prueba de la existencia del delito
 
y por lo menos un testigo id6neo o graves indicios contra alguno
 
o algunos, declarari que hay lugar al seguimiento de causa contra
 
dichos inculpados.
 

La etapa plenaria es predominantemente probatoria y tiene
 
por objeto dilucidar el proceso mediante la sentencia basada en
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CUADRO NO. 36
 
Tipo de fallo t tribunal. Sindicados. 1984
 

Tipo de Sentencia Sobreseimiento Otro
 
tribunal
 

TOTAL Total Absol. Conden. Total Prov. Defin.
 

2do T.S. 74 20 14 6 54 24 30 

(100.0) (27.0) (19.0) (8.1) (73.0) (32.4) (40.5)
 
(70.0) (30.0) (44.4) (55.5)
 

Juzg.Circ.
 
Col6n 851 240 75 165 603 549 54 8
 

(100.0) (28.2) (8.8) (19.3) (70.8) (64.5) (6.3) (0.9)
 
(31.2) (68.8) (91.0) (9.0)
 

Chiriqui 655 211 44 167 423 334 89 21
 
(100.0) (32.2) (6.7) (25.4) (64.5) (50.9) (13.5) (3.2)
 

(20.8) (79.1) (78.9) (21.1)
 
Pananti 5146 832 222 610 4029 3483 546 285
 

(100.0) (16.1) (4.3) (11.8) (78.2) (67.6) (10.6) (5.5)
 
(26.6) (73.3) (86.4) (13.5)
 

Veraguas 466 189 35 154 276 181 95 1
 
(100.0) (40.5) (7.5) (33.0) (59.2) (38.8) (20.3) (0.2)
 

(18.5) (81.4) (65.7) (34.4)
 
TOTAL 7118 1472 376 1096 5331 4547 784 315
 

(100.0) (20.6) (5.2) (15.3) (74.9) (63.8) (11.0) (4.4)
 
(25.5) (74.4) (85.3) (14.7)
 

Juzg.Mun.
 
Chiriqui. 43 7 2 5 35 21 14 1
 

(100.0) (16.2) (4.6) (11.6) (81.3) (48.8) (32.5) (2.3)
 
(28.5) (71.4) (60.0) (40.0)
 

Panam& 598 124 16 108 467 264 203 7
 
(100.0) (20.7) (2.6) (18.0) (78.0) (44.1.) (33.9) (1.1)
 

(12.9) (87.0) (56.5) (43.4)
 
Veraguas 62 24 4 20 35 21 14 3
 

(100.0) (38.7) (6.4) (32.2) (56.4) (33.8) (22.5) (4.8)
 
(16.6) (83.3) (60.0) (40.0)
 

TOTAL 703 155 22 133 537 306 231 11
 
(100.0) (22.0) (3.1) (18.9) (76.3) (43.5) (32.8) (1.5)
 

(14.1) (85.8) (56.9) (43.0)
 

GRAN TOTAL 7895 1647 412 1235 5922 4877 1045 326
 
(100.0) (20.8) (5.2) (15.6) (75.0) (61.8) (13.2) (4.2)
 

(25.0) (75.0) (82.3) (17.6)
 

Fuente: Contraloria General de la Republica
 
Nota: La primera linea de porcentajes se refiere al total de la
 
primera columna. La segunda, a los totales parciales (sentencias
 
y sobreseimientos).
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la prueba. Como expresa el articulo 2151 del C6digo Judicial, en 
materia procesal penal son aplicables las reglas contenidas en 
el. Titulo II, del Libro Segundo del C6digo Judicial, que trata 
sobre las pruebas en materia procesal civil, siempre que las 
mismas no sean contrarias a las reglas especificas del Libro I"I. 

En materia penal no hay reservas de pruebas, y seran
 
admisibles las conducentes a probar los hechos en Io principal y
 
sus incidentes.
 

La plena prueba es la que la ley establece como suficiente
 
para declarar la responsabilidad, irresponsabilidad o inocencia
 
del procesado, o la existencia de cualquier otro hecho que haya
 
sido materia del debate; prueba semi-plena o deficiente es lo que
 
por la ley no es suficiente para declarar la responsabilidad a
 
inocencia de un procesado, o la existencia de cualquier otro
 
hecho que haya sido materia de debate.
 

En cuanto a la prueba suficiente para proferir sentencia
 
condenatocia, el artilculo 2158 del C6digo Judicial sefiala que
 
"Para condenar es necesario que haya prueba plena o completa de
 
la existencia de un hecho punible por la ley de responsabilidad
 
criminal".
 

Las pruebas tendrn apoyo en la confesi6n del procesado, en
 
la inspecci6n ocular hecha por el funcionario de instrucci6n o
 
por el tribunal, en documentos publicos o privados, en
 
declaraciones de testigos o peritos y en indicios.
 

Con respecto al valor de la confesi6n, los articulos 2157 y

2158 del C6digo Judicial senalan que la confesi6n hecha por el
 
procesado en presencia del juez o funcionario de instrucci6n y
 
ante el Secretario, hacen plena prueba contra 61, y es por si
 
sola bastante para condenar, siempre que por otra parte este
 
suficientemente comprobado el cuerpo del delito, y contra la
 
misma asi rendida no se admitiri otra prueba que la de haber sido
 
hecha por error evidente, o en estado de enajenaci6n mental.
 

El articulo 2159 del C6digo Judicial atribuye el valor de
 
plena prueba a la diligencia de la inspecci6n ocular que haya

practicado el juez o el funcionario de instrucci6n o ante el
 
Secretario, y acompafiado de dos peritos si el caso hubiere
 
exigido conocimientos especiales con respecto de la existencia
 
de los rastros, huellas o seiales que deje un delito.
 

Con respecto al valor de los documentos, el artliculo 2161
 
del C6digo Judicial sejiala que "Los documentos pdblicos o
 
autenticos que comprueben directamente el hecho o el responsable
 
de 6ste, hacen plena prueba". Por otra parte, si el docuwvcnto no
 
fuere por si mismo la prueba directa del hecho punible, aunque
 
sea pdblico o aut6ntico, su valor seri tan s6lo indiciario. En
 
cuanto a los documentos privados, el reconocimiento que hiciere
 
el procesado de cartas, papeles u otros documentos privados,
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tendri la misma fuerza que su confesi6n respecto de los puntos
 
que aquellos documentos comprenden, y si el procesado no los
 
reconociere, se hara el correspondiente cotejo de los caracteres
 
y la firma, pero la exposici6n de los peritos que verifique
 
el cotejo valdri solamente como indicio.
 

En lo atinente al testimonio, el articulo 2165 seiala que
 
"Todo individuo, hombre o mujer, mayor de catorce aios, que no
 
sea loco, ni imb6cil, que tenga concierto en sus ideas, y cuyas
 
relaci6nes sean conformes con las de los otros hombres, es
 
testigo hibil, con tal de que no tenga interes en faltar a la
 
verdad". Se presume que tiene inter6s en faltar a la verdad el
 
que declare en favor de su consorte, de sus ascendientes, de sus
 
parientes dentro del cuarto grado civil de consanguineidad o
 
segundo grado de afinidad, y de su amigo intimo, o contra su
 
enemigo capital. El ofendido y sus parientes son testigos
 
hibiles para determinar la persona del delincuente, siempre que
 
no se pruebe que tienen interns en faltar a la verdad.
 

Las partes pueden promover los incidentes que tengan a bien
 
desde la notificaci6n del auto de proceder, y los mismos, con
 
excepci6n de los articulos de previo y especial pronunciamiento,
 
serin fallados en la sentencia. Son aplicables en forma
 
supletoria las materias relativas a los incidentes civiles
 
contenidos en el Libro II del C6digo Judicial.
 

El tribunal puede pricticar todas aquellas dillgencias que

juzgue convenientes para aclarar los puntos que encuentre oscuros
 
y dudosos en el proceso, antes de dictar sentencia. La sentencia
 
debe recaer sobre los cargos por los que se da lugar a
 
seguimiento de causa y contendri una parte motiva, en la que hara
 
breve pero exacta relaci6n del curso del proceso y de las
 
pruebas, citando las disposiciones legales aplicables al caso, y
 
una parte resolutiva, que determinari la absoluci6n o condena del
 
procesado, y en este ultimo caso, se especificara la sanci6n,
 
computandose si hay lugar, como parte de la pena, el tiempo que
 
el procesado ha estado detenido.
 

En caso de que la sentencia prescriba pena privativa de
 
libertad, debe hacerse ejecutoria a la mayor brevedad. Sin
 
embargo, corresponde al Tribunal que pronuncie la sentencia de
 
primera instancia hacer efectivos otros extremos como pago de
 
costas, indemnizaci6n de perjuicios, dias-multa y otras obliga
ciones. El tribunal dar copia de la sentencia ejecutoriada a
 
la autoridad politica para la aplicaci6n de otras penas.
 

La celeridad es fundamental para el desarrollo de un proceso
 
adecuado, ya que un alto porcentaje de sujetos espera la
 
conclusi6n del mismo bajo detenci6n.
 

Casi la mitad (46.5%) de los casos tratados durante el
 
plenario por los tribunales panamefios son resualtos en menos de
 
un mes, y un 20% en un lapso de tiempo de uno a 3 meses. Esta
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observaci6n se aplica en general a todos los tribunales, 
aunque
 
una cuarta parte de los expedientes tratados par los Tribunales
 
Superiores tardan mis de un ano en ser resueltos definitivamente;

el 2do Tribunal Superior de Panami concluye menos casos que la
 
media en menos de un mes (37.8%) (vease cuadra Ne.37).
 

Estos datos contradicen las disposiciones formales de la Ley

Procesal, la cual establece que la regla general es que los
 
tribunales dicten sus resoluciones, a mis tardar, en los terminos
 
siguientes: dentro de 3 dias si se trata de una providencia,

dentro de 8 si fuese un auto, 15 dias en los casos de 
sentencia
 
de primera instancia y 20 si fuese de segunda (art. 537 del
 
C6digo Judicial, reformado par la Ley 25 de 1962).
 

Resumiendo lo anteriormente expuesto, solamente un 12,4% de
 
los casos que llegan a conocimiento de los tribunales son
 
resueltos en menos de 2 meses, y un 21.3% en tn lapso de tiempa

comprendido entre 2 y 4 meses. En cambia, tn 27.5% tardan entre 6
 
meses y un aio, un 12.1% entre uno y 2 afios y un 8.5%, mis de 2
 
anos. 

Son los Tribunales Superiores los que mis se demoran en el
 
proceso , ya que el 54.8% tardan mis de un ano y el 30.2%, mis de
 
dos, mientras que los Juzgados Municipales son los mis expeditos

(v~ase cuadro No. 38).
 

Las causas de estas demoras pueden deberse a diversas
 
razones: tipo de delito, sobrecarga de los tribunales ubicados en
 
Panami y Col6n a en las zonas urbanas, el caricter colegiado de
 
los Tribunales Superiores, personal insuficiente a can escasa
 
formaci6n, pocos recursos materiales, etc.
 

Para identificar con mayor precisi6n estas anomalias,

indicadas par la investigaci6n de campo, seria necesario estudiar
 
con detenimiento y profundidad cada una de las diferentes
 
categorilas de tribunales del pais, pero cabe decir que la
 
situaci6n es preocupante.
 

Con respecto a las sentencias, se dictaron 1647 en 1984 (un

20.8% del total de les casos). Las tres cuartas partes fueron
 
condenatorias y una cuarta parte absolutoria. Las primeras fueron
 
mis numerosas en los Juzgados Municipales (el 85.8% de los casos
 
tratados) y notablemente menos en los Tribunales Superiores (el

30.0%); los Juzgados de Circuito se ajustan a la medida general,
 
con la excepci6n de los de Col6n, que indican un porcentaje

inferior (68.8%). En cuanto a las sentencias absolutorias, se
 
dan mis a menudo en los Tribunales Superiores (70.0%) que en los
 
Juzgados de Circuito (25.5%) y en los Municipales (14.1%),

observindose que son los Juzgados de Circuito de Col6n (31.2%) y

los Municipales de Chiriqui (28.5%) los que mis dictan fallos
 
absolutorios.
 

227
 



CUADRO NO. 37
 

Periodo (en meses) transcurrido entre el ingreso definitivo
 
del sumario al tribunal y el fallo definitivo. 

Tipo de tribunal y sindicados. 
1984 

Tipo de 
tribunal Total -1 1-3 3-6 6-12 12+ NE 

Trib. Sun. 
2do T.S. 74 28 16 2 11 17 -

(100.0) (37.8) (21.6) (2.7) (14.9) (23.0) -
Resto Rep. 141 78 9 8 7 37 2 

TOTAL 
(100.0) 

215 
(55.3) 
106 

(6.4) 
25 

(5.7) 
10 

(5.0) 
18 

(26.2) 
54 

(1.4) 
2 

(100.0) (49.3) (11.6) (4.6) (8.3) (25.1) (0.9) 

Juzn. Circ. 
Col6n 851 374 197 148 76 46 10 

Chiriqui 
(100.0) 

655 
(43.9) 

386 
(23.1) 
157 

(17.3) 
591 

(8.9) 
411 

(5.4) 
4 

(1.1) 
8 

Panami 
(100.0) 

5146 
(58.9) 
2283 

(23.9) 
1006 

(9.0) 
691 

(6.2) 
495 

(0.6) 
630 

(1.2) 
41 

Veraguas 
(100.0) 

466 
(44.3) 
186 

(19.5) 
108 

(13.4) 
84 

(9.6) 
69 

(12.2) 
17 

(0.7) 
2 

Resto Rep. 
(100.0) 

774 
(39.9) 
318 

(23.1) 
199 

(18.0) 
102 

(14.8) 
81 

(3.6) 
68 

(0.4) 
6 

TOTAL 
(100.0) 
7892 

(41.2) 
3547 

(25.7) 
1667 

(13.2) 
1084 

(10.5) 
762 

(8.6) 
765 

(0.8) 
67 

(100.0) (44.9) (21.1) (13.7) (9.6) (9.6) (0.8) 

Juzg. Mun. 
Chiriqui 43 32 2 - 5 4 

Panama 
(100.0) 

598 
(74.4) 
400 

(4.7) 
62 

-
52 

(11.6) 
37 

(9.3) 
41 

-

6 

Veraguas 
(100.0) 

62 
(66.8) 

30 
(10.3) 

10 
(8.7) 

6 
(6.1) 

10 
(6.8) 

5 
(1.0) 

1 

Resto Rep. 
(100.0) 
1314 

(48.4) 
600 

(16.1) 
293 

(9.7) 
178 

(16.1) 
129 

(8.1) 
106 

(1.6) 
8 

TOTAL 
(100.0) 
2017 

(45.7) 
1062 

(22.3) 
367 

(13.6) 
236 

(9.8) 
181 

(8.0) 
156 

(0.6) 
15 

(100.0) (52.6) (18.2) (11.7) (8.9) (7.7) (0.7) 

GRAN TOTAL 10124 4715 2059 1330 961 921 84 
(100.0) (46.5) (20.3) (13.1) (9.5) (9.1) (0.8) 

Fuente: Contraloria General de la Repuiblica
 
NE= No especificado
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CUADRO NO. 38
 

Periodo (en meses) transcurrido entre el inicio de la
 
investigaci6n y el fallo definitivo.
 

Tipo de tribunal y sindicados.
 
1984
 

Tipo de 
tribunal Total -2 2-4 4-6 6-12 12-24 24+ NE 

Trib. Sup. 
2do T.S. 74 - 1 5 15 24 29 -

Resto Rep. 

TOTAL 

(100.0) - (1.3) (6.8) (20.3) 
141 16 16 22 22 

(100.0) (11.3) (11.3) (15.6) (15.6) 
215 16 17 27 37 

(100.0) (7.4) (7.9) (12.5) (17.2) 

(32.4)
29 

(20.6) 
53 

(24.6) 

(39.2)
36 

(25.6) 
65 

(30.2) 

-
-
-
-

Juzg. Circ. 
Col6n 851 126 136 134 236 171 44 4 

Chiriqul 

Panam& 

Veraguas 

Resto Rep. 

TOTAL 

(100.0) (14.8) (15.9) (15.7) (27.7) 
655 154 185 142 141 

(100.0) (23.5) (28.2) (21.6) (21.5) 
5146 571 1089 877 1340 

(100.0) (11.0) (21.1) (17.0) (26.0) 
466 37 145 91 161 

(100.0) (7.9) (31.1) (19.5) (34.5) 
774 43 148 176 352 

(100.0) (5.6) (19.1) (22.7) (45.5) 
7892 931 1703 1420 2230 

(100.0) (11.7) (21.5) (17.9) (28.2) 

(20.1) 
30 

(4.5) 
688 

(13.3) 
28 

(6.0) 
33 

(4.3) 
950 

(12.0) 

(5.1)(0.4) 
3 -

(0.4) -
569 12 

(11.0)(0.2) 
4 

(0.8) 
22 

(2.8) -
642 16 
(8.1)(0.2) 

Juzg. Mun. 
Chiriqui 

Panama 

Veraguas 

Resto Rep. 

TOTAL 

43 14 13 2 5 
(100.0) (32.6) (30.2) (4.7) (11.6) 

598 113 151 85 138 
(100.0) (18.8) (25.2) (14.2) (23.0) 

62 13 19 11 9 
(100.0) (21.0) (30.7) (17.9) (14.5) 
1314 178 254 253 371 

(100.0) (13.5) (19.3) (19.2) (28.3) 
2017 318 437 351 523 

(100.0) (15.7) (21.6) (17.4) (25.9) 

8 
(18.6) 

54 
(9.0) 

6 
(9.7) 
156 

(11.9) 
224 

(11.1) 

1 -
(2.3) -

55 2 
(9.1)(0.3) 

3 1 
(4.8)(1.6) 
101 1 
(7.7)(0.0) 
160 4 
(7.9)(0.1) 

GRAN TOTAL 10124 1265 2157 1798 2790 1227 867 20 

(1.00.0) (12.4) (21.3) (17.7) (27.5) (12.1) (8.5)(0.2) 

Fuente: Contraloria General de la Republica
 
NE= No especificado
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Por otra parte, si tenemos en cuenta los sobreseimientos,
 
puede verse que un 80% de los casos ingresados en el conjunto de
 
los tribunales concluyen con la liberaci6n del inculpado, 1o cual
 
no tendria un caricter grave si no fuese por la proporci6n
 
considerable de detenidos en espera de ser juzgados.
 

En cuanto a los fallos seguin el delito cometido, los datos
 
del cuadro No. 39 indican que las infracciones contra la vida y
 
la integridad personal (se trata sobre todo de lesiones
 
personales y homicidios por imprudencia) son sobreseidos en la
 
mitad de los casos por los Juzgados de Circuito; en estos
 
tribunales, las sentencias son generalmente condenatorias (el 78%
 
de las mismas). En los Juzgados Municipales, esta categoria
 
delictiva (que se refiere principalmente a las lesiones por
 
imprudencia) termina con un fallo similar y en proporciones
 
parecidas. En lo que ataie a los homicidios ordinarios, los
 
Tribunales Superiores declaran el sobreseimiento tres veces de
 
cada cuatro; del 25% que reciben sentencia, esta es absolutoria
 
en un 70% de los casos. Conviene subrayar que, con la excepci6n
 
de esta ultima categoria de tribunales, los sobreseimientos
 
provisionales son mas frecuentes que los definitivos.
 

Los delitos contra el patrimonio (los mas importantes son
 
los hurtos) son sobreseidos por los Juzgados de Circuito en mas
 
del 80% de los casos, y de ellos, en nueve de cada diez se trata
 
de sobreseimientos provisionales; las sentencias (15% de los
 
fallos) son sobre todo condenatorias (75%). En los Juzgados
 
Municipales, los sobreseimientos son tambien mayoritarios (un 78%
 
de los casos), siendo los sobreseimientos provisionales
 
ligeramente superiores a los definitivos (54% contra 46%); en
 
cuanto a las sentencias (20% de los fallos), son fundamentalmente
 
condenatorias (el 88% de las mismas).
 

Con respecto a los delitos contra el patrimonio, el C6digo
 
Judicial sefiala la obligaci6n de establecer la propiedad y
 
preexistencia del objeto material (cosa ajena) hurtada, robada o
 
apropiada indebidamente, pero en la mayoria de los casos las
 
victimas, despu6s de presentar la denuncia y no lograr la
 
recuperaci6n de sus bienes o la captura del autor, se niegan a
 
concurrir al tribunal a probar la propiedad y preexistencia de
 
las cosas; esto da lugar a que se dicte un sobreseimiento para
 
cerrar el caso.
 

Con respecto a los demis delitos, los Juzgados de Circuito
 
suelen sobreseer en un 67% de los casos (tambi~n aqul se trata
 
sobre todo de sobreseimientos provisionales) y condenar en casi
 
un 70% de las sentencias dictadas. Los Juzgados Municipales
 
sobreseen en un 87% de los casos (sobre todo provisionalmente) y
 
condenan en un 72% de las sentencias.
 

Una revisi6n de las sentencias condenatorias presentan datos
 
interesantes. De los 1789 sindicados que recibieron sentencia
 
condenatoria en 1984 (4), un 62% fueron sancionados con una pena
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CUADRO NO. 39
 
$INOICADOS POR PtCNI"CIA. TIANXIAL SIDE T TIPO DI fALL DS LA UUSTRA SGUk DELITO 

- 1934 -

I t n t * n , I a Sobrem.iiento 

s7 tori, - ilonal tivo" 

TOTAL 1.647 412 1.235 5.922 4.77 1.045 326 

11 Tribma1 sBeior -Pmn.. 
1. Contra In Vida y la 

Integriad Persnala 

1.1 omJc1dio 

1.2 Ottoo 

U 

67 
66 

1 

L 

1s 

18 

--

14 

12 

12 

6 

6 
6 

554 

49 

48 

1 

24 

22 

21 

1 

30 

27 

27 

--

--

-

2. Cotr~a In Segi.:ridad 
coloctiva 7 2 2_ 5 2 3 --

Juz8=e circuilto 

1. cozntael Patrimio 

1.1 Hurto 

1.2 RoW 

1.3 Wpqiac~m i5ebida 

1.4 Otos 

.11 

4.840 

3.342 

733 

610 

155 

1.472 

754 
563 

134 

46 

9 

376 

162 
126 

41 

14 
1 

1.096 

572 
437 

93 

34 
6 

5.331 

3.918 
2.648 

594 

536 
140 

4.547 

3.484 
2.488 

573 

329 
94 

784 

434 
160 

21 

207 
46 

315 

168 
131 

4, 

26 
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privativa de libertad, un 14% con dias-multa y un 5% con prisi6n
 
y dias-multa; en el 15% de los casos, se suspendi6
 
condicionalmente la condena (vease el Cuadro No. 40).
 

Los acusados de infracciones contra la vida y la integridad
 
personal fueron condenados a la prisi6n (en un 45% de los casos),
 
a dias-multa (33%) y a amnbas penas (0.7%), habiendo decretado los
 
tribunales la suspensi6n condicional de la pena en un 18% de los
 
casos.
 

En 1o que respecta a los delitos contra el patrimonio,
 
tambi~n se impuso principalmente la privaci6n de libertad (en un
 
77% de los casos); los dias-multa se aplicaron a un 3.5% de los
 
acusados y la combinaci6n de ambas sanciones a un 4.5%,
 
suspendi6ndose la pena a un 12% de los sindicados. En cuanto a
 
los demis delitos, la pena de prisi6n sigue siendo la m&s
 
frecuentemente utilizada par los tribunales.
 

Con referencia a este iltimo tipo de pena, el cuadro No. 41
 
(5) indica que la mitad de los condenados lo fueron a una pena
 
privativa de libertad inferior a un ano, y un 30% a un
 
encarcelamiento de una duraci6n de entre uno y dos afios; un 17%
 
lo fueron a una pena de dos a seis afios, y s6lo un 2.8% a mis de
 
seis. Los sindicados con sentencia condenatoria han ido
 
disminuyendo en los ultimos anos. Los delitos contra el
 
patrimonio mantienen la mayor incidencia y reciben penas
 
privativas de libertad que oscilan entre menos de un aio (42%) y
 
de uno a dos aios (39%). Con menor frecuencia se dan los delitos
 
contra la vida y la integridad personal (lesiones, abortos y
 
homicidios), con una proporci6n del 62.5% con penas privativas de
 
libertad inferiores a un afio, del 25% de uno a dos afios y del
 
6.7% de seis a once anos de prisi6n.
 

6. Medios de Impugnaci6n
 

6.1. Ordinarios
 

La sentencia es apelable en el efecto suspensivo por
 
cualquiera de las partes. La apelaci6n se interpone de palabra
 
al tiempo de la notificaci6n, a por escrito dentro de las 48
 
horas contadas desde la notificaci6n.
 

De las apelaciones que provienen de los Juzgados Municipales
 
conocerin los Jueces de Circuito (Tribunal de apelaciones y
 
consultas), y de las procedentes de los Juzgados de Circuito,
 
conocerin los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Como
 
expresa el articulo 2229 del C6digo Judicial., ef la segunda
 
instancia el Superior debe resolver sabre todo los puntos que
 
contenga la sentencia de primera instancia y acerca de las
 
omisiones que advierta. Son aplicables al procedimiento
 
criminal, en la forma que previene el articulo 2235 del C6digo
 
Judicial, las reglas sabre recursos de hechos y revocatorias
 
contenidas en el Libro II del C6digo Judicial.
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CUADRO NO. 41
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Los autos son apelables en el efecto devolutivo salvo 
expresamente se disponga otra cosa; y las providencias 
apelables, salvo las que nieguen de la notificaci6n, o 
escrito dentro de cuarenta y ocho horas contadas desde 

que 
son 
por 
la 

notificaci6n. 

La apelaci6n del auto de enjuiciamiento se surtiri con el 
proceso original, y en los demis casos se concederi en el efecto
 
devolutivo.
 

Utilizando las posibilidades ofrecidas por la ley, en 1984
 
en
se apelaron ante los Tribunales Superiores 266 casos juzgados 


primera instancia. En un 60% de dichos casos, la decisi6n del
 
Primer Tribunal Superior fue confirmada, en un 20% reformada y en
 
otro 20% revocada (v~ase el Cuadro No. 42).
 

Se observa ademis que el Segundo Tribunal Superior de Panama
 
confirma mis que los de Chiriqui y Veraguas las decisiones de los
 
tribunales inferiores (los porcentajes son, respectivamente, del
 
62%, 54% y 55%).
 

Con respecto a las tres apelaciones relacionadas con las
 
sentencias absolutorias, el 2do Tribunal Superior de Panami
 
confirm6 una, revoc6 otra y reform6 una tercera; el 4o Tribunal
 
Superior de Chiriqu revoc6 la Inica apelaci6n de esta naturaleza
 
que se le someti6; en cuanto al Tercer Tribunal Superior de
 
Veraguas, de tres apelaciones confirm6 dos y revoc6 una.
 

En lo que se refiere a las sentencias condenatorias,
 
prevaleci6 la confirmaci6n de las mismas (62% en el 2do Tribunal
 
Superior de Panama, 60% en el 4o de Chiriqui y 71% en el Tercero
 
de Veraguas).
 

Finalmente, conviene observar que, aunque el n~imero de casos
 
ingresados en los tribunales aumenta regularmente, el de
 

en
apelaciones tiende a disminuir, pasando de 447 en 1979 a 400 

1983 y 266 en 1984 (6).
 

6.2. Extraordinarios
 

La Ley No. 86 del lo. de julio de 1941 establece en materia
 
penal los recursos extraordinarios de casaci6n y revisi6n, ambos
 
de competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia.
 

El Recurso de Casaci6n tiene por objeto enmendar los
 
agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales
 
que hacen trinsito a cosa juzgada y en las que aun sin esa
 
circunstancia, pueden causar perjuicios irreparables o graves por
 
raz6n de la naturaleza de los negocios en que han sido dictadas.
 

En materia crLminal, y a tenor de 1o dispuesto por el
 
articulo 10 de la Ley 86 de 1941, habri lugar al recurso de
 
casaci6n en el fondo contra las sentencias definitivas de segunda
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------------- ------------------------------------------------

CUADRO NO. 42
 

Apelaciones, 1984
 

Tribunal 	 Fallo
 
y causa de la Total Confirmada Reformada Revocada
 
apelaci6n
 

2do Tr.Sup.(Pan) 209 131 	 43 35
 
Apelaci6n 194 125 38 31
 

- provisional 43 30 6 11
 
- definitiva 20 14 3 3
 
- condenatoria 113 70 29 14
 

* 	prisi6n 87 56 23 8 
* 	 di'as-multa 7 4 1 2 
* 	prisi6n y 
dias-multa 6 4 - 2 

* 	suspensi6n pena 12 5 5 2 
* no especificado 1 1 - 

- absolutoria 10 9 1 
- otros 4 2 -

Consulta 15 6 5 4 

4o Tr.Sup.(Chiriqui)
 
Apelaci6n 26 14 6 6
 

"
 -	provisional 1 - 

-	condenatoria 23 14 6 3
 
* 	prisi6n 21 13 6 2
 
* 	suspensi6n pena 1 1 - 
* 	 no especificado 1 

- absolutoria 1 -- 1
 
- otros 1 -- 1
 

Tercer Tr.Sup.
 
(Veraguas)
 
Apelaci6n 31 17 5 9
 

- provisional 6 - 1 5 
- definitiva 1 - 1 
- condenatoria 21 15 3 3 

* prisi6n 14 	 9 3 2 
* suspensi6n pena 6 5 	 1 
* reprensi6n 1 1 

- absolutoria 3 2 1 

Fuente: Contraloria General de la Repdblica.
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por los Tribunales Superiores de Distrito
instancia dictadas 

Judicial, en los siguientes casos: 1) Por ser la sentencia
 
violatoria de la Ley Sustantiva Penal, ya sea directa la
 
violaci6n, ya sea efecto de una interpretaci6n errada de la ley o
 
de la ind.ebida aplicaci6n de 6sta al caso juzgado; 2) Cuando se
 
tenga como delito lo que no lo es; 3) Cuando se haya incurrido en
 
error de derecho al calificar el delito, si la calificaci6n ha
 
debido influir en el tipo o en la extensi6n de la pena aplicada;
 
4) Cuando no se tenga o no se califique como delito un hecho
 
que lo es, sin que hayan sobrevenido motivos que impidan su
 
castigo; 5) Cuando se pene un delito no obstante exista alguna
 
circunstancia eximente de responsabilidad; 6) Cuando se pene un
 
delito a pesar de que las circustancias posteriores a su
 

procedido por
ejecuci6n impidan el castiga; 7) Cuando se haya 

delito que requiera acusacion particular o denuncia de persona
 

requiere la
determinada sin la previa acusaci6n o denuncia que 

ley; 8) Cuando se cometiere error de derecho al admitir o
 
calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes a
 
atenuantes de responsabilidad criminal; 9) Cuando se haya
 

error de derecho al determinar la participaci6n y
cometido 

consiguiente responsabilidad del procesado en los hechos que la
 

no
sentencia d6 por probados; y 10) Cuando la pena impuesta 

a a
corresponda a la calificaci6n aceptada respecto dcl delito, 


la responsabilidad del procesado, o a las circunstancias que
 
modifiquen esa responsabilidad.
 

Taabien habri lugar de caFaci6n en el fondo, contra los
 
autos dictados en materia criminsl que pongan termino al sumario
 
o a la causa mediante sobresei.miento definitivo, o en que se
 
decidan las excepciones de cosa juzgada, prescripci6n de la
 
acci6n penal o de la pena, o aplicaci6n de amnistia o de indulto,
 
en los casos previstos por el articulo 11 de la Ley de 1941, a
 
saber: 1) Cuando infrinjan o quebranten algun texto legal
 
expreso; 2) Cuando admitan las excepciones de cosa juzgada,
 
prescripci6n de la acci6n penal o de la pena, o aplicaci6n de
 
amnistia o de indulto, y, dados los hechos tenidos por probados ,
 
se ha cometido error de derecho al declararlo comprendido en una
 
sentencia firme anterior, o al considerar prescrita la acci6n
 
penal, o al comprender el caso en la ley de amnistia o decreto
 
de indulto; 3) Cuando no estimen como delito, si~ndolos, los
 
hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias
 
posteriores que impidan su castigo; 4) Cuando declaren exento de
 
reponsabilidad criminal al sindicado, no debiendo hacerlo; 5) Por
 
error de hecho o de derecho en la apreciaci6n de la prueba, si
 

resulta de documentos o actos aut~nticos constantes en el
esta 

proceso; y 6) Si rechazan una acusaci6n o denuncia por delito
 
pdblico o privado, cuando se haya cruebrantado alguna ley expresa
 
al declarar que el hecho acusado o denunclante no constituye
 
delito, o que el acusador o denunciante no tiene derecho para
 
acusar o denunciar, sea por su calidad o circunstancias, sea por
 
las de la persona acusada o denuiciada. Como expresa el articulo
 
12 de la Ley 86 de 1941, "El punto resuelto a virtud de casaci6n
 
interpuesta contra los autos de que trata el articulo anterior
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no podrh servir mis tarde de motivo de recurso contra las
 
sentencias finales".
 

En material criminal, tal como preve el articulo 14 de la 
Ley 86 de 1941, las causales de casaci6n en la forma, son las 
siguientes: 1) Por carencia de jurisdicci6n en el tribunal, si 
esta fuera improrrogable; 2) Por falta de competencia en el 
tribunal; 3) Por no haberse notificado al procesado y a su
 
defensor, cuando lo tuviere, el auto de enjuiciamiento, o no
 
haberse hecho el emplazamiento legal en el caso de reo ausente;
 
4) Por no haberse notificado a las partes la providencia en que
 
se abre la causa a pruebas; pero desaparece la causal si la parte
 
no notificada hace uso del derecho de producir pruebas y tambi~n
 
cuando habiendo sido citada para recibir las presentadas por el
 
Ministerio Pdblico c el acusador particular, si lo hubiere, no
 
solicita, dentro del dila siguiente, que se retrotraiga el juicio
 
al estado de hac6rcele la notificaci6n omitida y comenzar a
 
correr el t6rmino respectivo; 5) Por no haberse notificado a las
 
partes en el juicio la resoluci6n en que seiala el dia para la
 
celebraci6n de la audiencia; pero no habri lugar a esta causal si
 
la parte no notificada concurre a la prictica de esa diligencia;
 
6) Por no haberse celebrado la audiencia el dia y hora sejialado,
 
siermpre y cuando la diligencia se haya practicado sin la
 
asistencia de la parte que interpone el recurso; y , 7) Por
 
haberse incurrido en equivocaci6n relativa a la denominaci6n
 
gen~rica del delito, su conocimiento corresponda a un tribunal
 
distinto a la 6poca y lugar donde se cometi6 el hecho, o a].
 
nombre de la persona responsable o de la ofendida.
 

En materia criminal, el recursc de revisi6n puede ser
 
interpuesto contra la sentencia ejecutoria, en los siguientes
 
casos: 1) Cuando esten sufriendo condena dos o mas personas en
 
virtud de sentencias contradictorias, por causa de un mismo
 
delito que no haya podido ser cometido sino por una sola; 2)
 
Cuando las sentencias existentes no pueden conciliarse, de manera
 
que la posterior sea prueba de la inocencia del primero de los
 
condenados por un mismo delito; 3) Cuando este sufriendo condena
 
alguno como autor, c6mplice o auxiliador del homicidio de una
 
persona cuya existencia se pruebe despu6s de la condena; 4)
 
Cuando este sufriendo alguna condena en virtud de sentencia cuyo
 
fundamento haya sido un testimonio declarado falso por sentencia
 
ejecutoriada; 5) Cuando se hubiera fundado en sentencia
 
ejecutoriada, dada en materia civil, y este fallo despues sea
 
declarado insubsistente; 6) Cuando se hubiere obtenido en virtud
 
de cohecho o violencia declarado en juicio criminal; 7) Cuando
 
despues de la condena se descubran nuevos hechos que, por si
 
mismos, o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar
 
a la absoluci6n del acusado o a una condena menos rigurosa, por
 
la aplicaci6n de una disposici6n penal menos severa.
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C. Juicio Oral y Sistema de Jurados
 

La Ley No. 115 del 26 de marzo de 1943 adscribe a los
 
Tribunales Superiores el conocimiento en primera instancia de los
 
delitos sobre traici6n a la patria, homicidio doloso, aborto
 
provocado, delitos que impliquen un peligro corniun con excepci6n
 
del incendio culposo, y de delitos contra la seguridad de los
 
medios de transpo-te y comunicaci6n. En estos casos, la
 
declaratoria de responsabilidad penal de los procesados sera
 
decidida par jurados, pero el derecho al jurado puede ser
 
renunciado en forma expresa par el procesado desde el momento de
 
la notificaci6n del auto de enjuiciamiento hasta el dia anterior
 
al sefialado para el sorteo de los jurados.
 

Si e]. procesado renuncia al derecho de ser juzgado par
 
jurados y admite su culpabilidad,la causa seri decidida conforme
 
a derecho sin mas actuaci6n. Si no admite su culpabilidad, el
 
juicio se surtira par los tramites del juicio ordinario.
 

El servicio de jurados es obligatorio para los varones
 
nacionales a extranjeros mayores de 21 ajios y menores de 65, que
 
se encuentren domiciliados en la cabecera del respectivo distrito
 
judicial.
 

Deben saber leer y escribir, ser personas de reconocida
 
probidad, y que no hayan sido condenadas par delito contra la fe
 
pblica, par concusi6n a par prevaricato, y que se encuentren en
 
pleno goce de sus derechos politicos a civiles.
 

Ejecutoriado el auto de enjuiciamiento, el. Magistrado
 
Sustanciador de la causa abriri a pruebas y se verificari su
 
practica. Vencido el t~rmino probatorio y cumplido el traslado
 
del proceso y devueltos los autos, el Magistrado Sustanciador
 
fijari dia y hora para la celebraci6n del juicio.
 

Las audiencias serin publicas, si bien el Presidente de la
 
Audiencia puede disponer, par razones de moralidad a de orden
 
pdblico, que el acto se celebre a puertas cerradas sin
 
espectadores, a con limitado numero de ellos.
 

Reunidos los miembros del jurado, el magistrado de la causa
 
declarari abierta la audiencia, juramentando a los jurados.
 
Seguidamente, se data lectura a las declaraciones indagatorias,
 
al auto de enjuiciamiento y a las piezas del proceso que
 
soliciten las partes o que el presidente de la audiencia
 
considere conveniente hacer leer.
 

Se interrogari a los testigos separadamente y se procederi a
 
la practica de las demis pruebas. Terminada la prictica de
 
pruebas, el presidente de la audiencia interrogari al acusado
 
sabre los cargos que resulten en el proceso y las circunstancias
 
relativas a la prueba de su culpabilidad, pidiindole
 
explicaciones claras y categ6ricas de los hechos estimados
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incompatibles con su inocencia, esforzindose en que el procesado
 
relate los hechos con sinceridad y exactitud.
 

Luego de que el procesado ha sido interrogado, el Presidente
 
de la Audiencia leer& en alta voz el pliego o pliegos contentivos
 
de las cuestiones a decidir por parte del jurado. Terminada la
 
lectura del interrogatorio y despues de haber sido resueltas las
 
objeciones que las partes le hicieren, el Presidente de la
 
Audiencia concederi la palabra al representante del Ministerio
 
Pdblico y luego al acusador, si 1o hubiere, despu~s al procesado
 
y por ditimo al defensor.
 

El procesado puede renunciar al uso de la palabra o designar
 
vocero para que lo represente. Cada una de estas personas tendra
 
derecho al uso de la palabra hasta por dos veces en el orden
 
indicado.
 

Concluidos los alegatos, se entregari el proceso y los
 
cuestionarios a los jitrados para que pasen a deliberar a puertas
 
cerradas.
 

El veredicto del jurado es una decisi6n de conciencia,
 
acerca de la responsabilidad del acusado, y puede rescindirse por
 
ser notoriamente injusto, cuando se pruebe que el caso fue
 
decidido mediante la suerte, por haber mediado soborno sobre
 
alguno o algunos de los miembros, porque se ejercieren
 
influencias indebidas para que decidieran el caso en determinado
 
senti.do; cuando se pruebe que alguno o algunos de los juraos
 
que integraron la mayoria habia prejuzgadr el caso de ser
 
elegido y que por tal rnotivo desatendi6 la evidencia cuando haya
 
sido proferido por la mayoria de un jurado, integrada dicha
 
mayoria con un jurado impedido, y cuando de autos apareciere que
 
es claramente contrario a la evidencia de los hechos.
 

Cuando el veredicto fuere absolutorio, el Presidente de la
 
Audiencia ordenari la libertad del procesado, la cual se cumpliri
 
en seguida y luego dictari la resoluci6n declarando terminada la
 
causa.
 

Si fuere condenatorio, el tribunal de la causa dictari la
 
sentencia correspondiente dentro de los veinte dias siguientes.
 

La sentencia y el auto de sobreseimiento seran siempre
 
consultados con la Corte Suprema de Justicia y pueden ser objeto
 
de apelaci6n ante la misma Corte.
 

Aunque el juicio por jurados no es un procedimiento comun en
 
Panami dado el numero limitado de casos en que se requiere,
 
presta la experiencia valiosa de un proceso oral si se logran las
 
modificaciones planteadas en el C6digo Judicial bajo discusi6n.
 

240
 

http:senti.do


NOTAS
 

(1) Como se estableci6 anteriormente, la escasez de
 
Defensores Publicos impide el cumplimiento de esta garantla.
 

(2) Hemos incorporado en esta secci6n una serie de datos
 
estadisticos para estudiar la circulaci6n de casos a travs del
 
sistema penal, y ante la ausencia de datos estadisticos al
 
respecto, se solicit6 de la Contraloria General de la Repdiblica,
 
organismo encargado de la compilaci6n y publicaci6n de las
 
estadisticas judiciales, la preparaci6n de una serie de
 
informaciones sobre el uiejo de casos realizado por los
 
tribunales del pals.
 

La muestra incluy6 un Tribunal Superior (en la provincia de
 
Panama), 18 Juzgados de Circuito (2 en Col6n, 3 en Chiriqal, 1i
 
en Panami y 2 en Veraguas) y 5 Juzgados Municipales (uno en
 
Chiriqul y en Veraguas y 3 en Panama). Se tomaron en cuenta los
 
casos teriinados definitivamente en 1984.
 

De los 10124 casos investigados en 1984, 215 (2%) lo fueron
 
por los Tribunales Superiores, 7892 (78%) por los Juzgados de
 
Circuito, y 2017 (20%) por los Juzgados Municipales.
 

(3) Mirquez de Villalobca, Marcela, Origen y desarrollo de
 
las istadisticas criminales en Panama, Panama: Universidad de
 
Panam&, 1983 y Carranza, Elias et al., El preso sin condena en
 
America Latina y el Caribe, San Jos6, Costa Rica: ILANUD, 1983.
 
En Panamd, el pcrcentaje de detenidos en espera de juicio
 
registra un aumento constante e importante: en 1972, era el 47.7%
 
de la poblaci6n penitenciaria; en 1981, el 68%.
 

(4) Fstos datos no coinciden con los indicados en los
 
cuadros *,6 y 39, obtenidos de la Contraloria General de la
 
Repdblica, aunque aparecerin en la Estadistica Panamefia, Justicia
 
1984 (en prensa), publicada por este organismo estatal.
 

(5) Estos datos tampocc coinciden ni con el cuadro No. 40,
 
ni con los 36 y 39. Se aplican aqul las mismas observaciones
 
hechas en la nota precedente.
 

(6) Estadistica Panamefia, Justicia 1983, p. 31.
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INTRODUCCION
 

Despu~s de haber descrito el sistema de justicia panameiio,
 
intentemos ahora identificar los problemas mis destacados del
 
mismo, a partir de una evaluaci6n comparativa entre Io normativo
 
y 10 fictico.
 

En Panami, la administraci6n de justicia pretende ser 
accesible, independiente, justa y eficiente. En la prictica, sin 
embargo, diversos factores de distinta naturaleza han supuesto 
y siguen suponiendo- impedimentos u obsticulos que en numerosos 
casos la han convertido en inaccesible, dependiente, injusta, 
tardia e ineficaz. 

En lo formal, se han hecho esfuerzos para dotar al pals de
 
las mejores instituciones y adecuarlas a las corrientes
 
doctrinales modernas. Esto se puede apreciar en los dos procesos
 
de codificaci6n nacional (192.7 y 1969), en la creaci6n de la
 
Carrera Judicial a nivel constitucional (1946 y 1972) y en la
 
dotaci6n de un presupuesto fijo (reformas constitucionales de 
1983). 

Tambi~n se han registrado algunos casos de retroceso 
institucional, pero son aislados, reduci6ndose en el campo de la
 
justicia penal a la aplicaci6n de la ley sobre actos subversivos
 
(1941), utilizada como instrumento de represi6n y persecuci6n en
 
las dcadas del 50 y 60, las limitaciones a la libertad de
 
expresi6n (1969), la suspensi6n de la Carrera Judicial (1969) y
 
la eliminaci6n del juicio oral en materia criminal (1969).
 

El sistema real detectado en la investigaci6n de campo, asi
 
como las opiniones recogidas en las diversas encuestas llevadas a
 
cabo para pulsar la imagen que sobre el sistenia de justicia
 
tienen tanto la colectividad como los principales actores del
 
mismo, nos permiten advertir el desfase existente entre el madelo
 
ideal previsto normativamente y el funcionamienta concreto de las
 
instituciones encargadas de administrar justicia.
 

La presentaci6n de los principales problemas con que se
 
enfrenta el sistema panamefio de justicia se hari teniendo en
 
cuenta la naturaleza de dichos problemas y los obstaculos que se
 
oponen a la realizaci6n de los objetivos fundamentales de la
 
administraci6n de justicia, asil como la interrelaci6n entre unos
 
y otros. A este respecto, cabe distinguir los problemas de
 
caricter normativo, econ6mico, politico y social, sin olvidar
 
aquillos relacionados con las caracterlsticas propias del
 
sistema. Talus problemas se exponen someramente y no estin
 
ordenados por orden de importancia; tampoco pretenden ser
 
exhaustivos.
 

Con relaci6n a la determinaci6n de prioridades y estrategias
 
en el sector, estas deben surgir de un intercambio de ideas y de
 
un amplio debate entre los intezesados. Para ello se sugiere la
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celebraci6n a corto plazo de un seminario en el cual participen
 
los representantes de los organismos involucrados en la
 
administraci6n de justicia y algunos expertos nacionales,
 
regionales e internacionales. El informe final que aqui
 
presentamos, y en especial su segunda parte, puede constituir el
 
documento de base para dicha reuni6n.
 

Veamos pues los principales problemas con que se enfrenta el
 
sistema panameio de justicia, no sin antes recordar que se trata
 
fundamentalmente del sector penal.
 

1. PROBLEMS GENERALES 

A. De naturaleza normativa
 

En este plano, los principales problemas se refieren a la
 
adecuaci6n de las normas a las realidades y necesidades sociales
 
y a la integraci6n y desarrollo de los principios
 
constitucionales en la legislaci6n ordinaria.
 

1. 	Adecuaci6n de las normas a las realidades y necesidades
 
sociales
 

El sistema de administraci6n de justicia cumple una funci6n
 
instrumental reglada por el Derecho Procesal, tendiente a la
 
realizaci6n de las normas propias del Derecho Sustantivo.
 

Con respecto a este tema, los esfuerzos mas meritorios que
 
se han producido en el itimo lustro se han centrado en la
 
aprobaci6n y vigencia del C6digo Penal de 1982 y en la
 
incorporaci6n de las garantias y principios procesales,
 
consagrados en las reformas constitucionales de 1983. Sin
 
embargo, en 1984 fue adoptado,un C6digo Judicial cuya vigencia
 
fue suspendida por razones presupuestarias y por la falta de
 
concordancia entre las tres partes que lo componen; esto dItimo
 
indica la ausencia de coordinaci6n entre las diferentes entidades
 
que tienen a su cargo las tareas de codificaci6n.
 

El cambio social, que se ha hecho sentir con particular
 
intensidad en la sociedad panamefia, a causa de sus propios
 
componentes hist6ricos, culturales y geogrificos y de su
 
crecimiento poblacional, no ha tenido la correspondiente
 
respuesta en otros campos juridicos, produciendose un
 
distanciamiento entre el "mundo normativo" y la "realidad
 
social", lo que ha originado una desconaxi6n entre la sociedad y
 
el sistema de justicia. Por no contar con las oficinas de
 
seguimiento, que en forma de gabinete t6cnico o de codificaci6n
 
permanente pueda formular las recomendaciones necesarias, el
 
propio sistema carece de control sobre esta situaci6n.
 

Las encuestas realizadas corroboran, aunque sea
 
indirectamente (en la medida en que las normas forman parte del
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sistema, constituyendo su base fundamental), 1o indicado
 
anteriormente, ya que la mayoria de abogados, fiscales y
 
personeros estiman que el sistema de justicia s6lo esta
 
"parcialmente adaptado" a las necesidades sociales, y que un
 
abogado de cada cinco, un personero de cada diez y un fiscal de
 
cada veinte consideran que esta adecuaci6n no se da "nunca"
 
(v~ase el cuadro No. 43).
 

CUADRO NO. 43
 

Adaptaci6n del sistema de justicia
 
a las necesidades sociales
 

Abogados Fiscales Personeros
 
N % N % N %
 

Totalmente 11 (7.7) 1 (4.8) 3 (14.3)
 
Parcialmente 100 (69.9) 18 (85.7) 15 (71.4)
 
Nunca 28 (19.6) 1 (4.8) 2 (9.5)
 
No responde 4 (2.8) 1 (4.8) 1 (4.8)
 
TOTAL 143 (100.0) 21 (100.0) 21 (100.0)
 

En forma mis directa, un 40% de los abogados y corregidores,
 
y mis de la mitad de los fiscales y personeros interrogados
 
estiman que las leyes y los procedimientos que estos
 
profesionales interpretan y aplican s6lo son claros
 
"ocasionalmente". Si a estos porcentajes se suman los obteiidos
 
con la respuesta "nunca", resulta evidente que la claridad de las
 
normas, requisito indispensable para su comprensi6n y aceptaci6n
 
por los ciudadanos, no constituye una caracteristica del sistema
 
panamefio de justicia (v6ase el cuadro No. 44).
 

CUADRO NO. 44
 

Claridad de las leyes y del procedimiento
 

Abogados Corregidores Fiscales Personeros 
N % N % N % N % 

Generalm. 68 (47.6) 51 (54.3) 8 (38.1) 6 (26.6) 
Ocasionalm. 57 (39.9) 39 (41.5) 12 (57.1) 11 (52.4) 
Nunca 14 (9.8) 3 (3.2) 1 (4.8) 4 (19.0) 
No responde 4 (2.8) 1 (1.1) - -

TOTAL 143 (100.0) 94 (100.0) 21 (100.0) 21 (100.0) 

La severidad de estas opiniones no parece, sin embargo,
 
reflejarse en las respuestas dadas a otras preguntas, ya que,
 
interrogados sobre los obsticulos que impiden el debido
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funcionamiento del sistema de justicia, unicamente un porcentaje

reducido de los 
actores de dicho sistema consider6 que se

debila a leyes insuficientes, inadecuadas o poco claras (vease el
 
cuadro No. 45).
 

CUADRO NO. 45
 

Obsticulos al debido funcionamiento
 
del sistema de justicia
 

Abogados Corregidores Fiscales Personeros
 
N % N % N % N %
 

Leyes insufic. 20 (14.0) 8 
 (8.5) 1 (4.8) 3 (14.3)

Leyes inadec. 15 (10.5) 16 (17.0) 2 (9.5) 6 (28.6)
Leyes no claras 4 (2.8) 13 (13.'1 1 (4.8) - -

La legislaci6n de muchos paises se caracteriza por su falta

de claridad y la reducida relaci6n de sus int~rpretes con los
 
sectores populares. 
La educaci6n popular sobre la administraci6n
 
de justicia es fundamental para establecer un proceso de

retroalimentaci6n 
 gracias al cual los ciudadanos puedan

comprender mejor su sistema y los funcionarios publicos puedan

anticipar las inquietudes populares.
 

Si bien, por mandato constitucional, se atribuye a la Corte

Suprema de Justicia la iniciativa legislativa suficiente para

proponer al Organo Legislativo las reformas relativas a

codificaci6n nacional, por raz6n 

la
 
de la sobrecarga en sus


actividades, dicha corporaci6n no lleva a cabo forma
en 

permanente el referido seguimiento; no obstante, ha realizado
 
meritorios esfuerzos tendientes a la reforma procesal.
 

Es recomendable que, con fundemento la
en referida

iniciativa legislativa, sea creado un gabinete tecnico y una

oficina codificadora permanente, que centralicen los esfuerzos
 
que en estas materias puedan ser realizados por la Corte Suprema

de Justicia, los centros e institutos de investigaci6n (juridica

y criminol6gica) universitaria y las comisiones del Colegio

Nacional de Abogados.
 

Este esfuerzo no darla fruto sin una 
mejor coordinaci6n
 
entre los diferentes sectores de la administraci6n de justicia.
 

El fracaso del C6digo Judicial es indicativo de la falta de
coordinaci6n que existe actualmente. necesario
Es establecer
 
mecanismos de comunicaci6n formales y periodos que permitan 
el

libre intercainbio de opiniones e ideas centrado 
sobre el
reconocimiento de que la administraci6n de justicia es un sistema

integrado de varios componentes con diversos intereses.
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2. 	 Integraci6n y desarrollo de los principios

constitucionales en la legislacin ordinaria
 

El sistema de administraci6n de justicia responde al esquema

tradicional de las sociedades de nuestra 6rbita cultural,

particularmente en lo que respecta al conjunto de 
 principios y

garantias procesales constitucionalmente declaradas y a los
 
medios de protecci6n efectiva propios de los recursos judiciales

ordinarios y extraordinarios.
 

De modo general, se necesita la regulaci6n mediante Ley de
 
la 	Carrera Judicial, la efectividad de la naturaleza expedita e
 
ininterrumpida de la justicia, asi como el establecimiento de los

procedimientos que se correspondan con los principios de econonlia
 
procesal y ausencia de formalismos.
 

El C6digo Judicial, en su Libro Primero, establece las bases
 
para una Carrera Judicial. Entre sus principales logros esti el

establecimiento 
 de un Consejo Judicial que propondria el
 
nombramiento, promoci6n y traslado de los jueces y representantes

del Ministerio Pdblico; a su vez, actuaria como jurado sobre
 
faltas de estos funcionarios. Al mismo tiempo es recomendable el.
 
estudiar los funcionarios a incorporar a este r~gimen.
 

El 	personal auxiliar del Poder Judicial y el Ministerio

Pdblico no esti actualmente sujeto a un regimen de servicio
 
civil. Aunque normalmente el termino Carrera Judicial se ha
 
limitado 
 a los 	jueces y fiscales seria sensato la inclusi6n del

personal auxiliar, con las diferencias adecuadas, y el desarrollo
 
de un sistema integrado de personal.
 

Cualquier paso hacia el desarrollo de estabilidad laboral
 
para 	los funcionarios de la administraci6n de justicia debe ser

realizado 
de una forma planificada que tome en consideraci6n el
 
impacto que esto puede tener sobre la administraci6n de los
 
respectivos organismos.
 

En la 	esfera penal, los problemas mis acuciosos se centran
 
en 
el hecho de que la reforma del Derecho Penal Sustantivo, que

culmin6 con el C6digo Penal de 1982, 
 no ha tenido la equivalente

reforma procesal. La reforma constitucional de 1983, que

incorpor6 significativas garantias y principios de naturaleza
 
procesal penal, como la regulaci6n del derecho de defensa, de
 
presunci6n de inocencia y de asistencia letrada al detenido desde

el momento de su privaci6n de libertad, no ha sido desarrollada
 
mediante ley.
 

B. 	De naturaleza econ6mica (el presupuesto del sistema de
 
justicia)
 

La fijaci6n constitucional del presupuesto del Organo

Judicial y del Ministerio Pblico determina que el mismo no 
ser
 
inferior, en conjunto, al 
dos por ciento de los ingresos
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corrientes del Gobierno Central, si bien cuando dicha cantidad
 
resulta superior a la requerida para cubrir las necesidades
 
fundamentales propuestas por el Organo Judicial y el Ministeria
 
Pdblico, el Organo Ejecutivo puede incluir el excedente en otros
 
renglones de gastos o inversiones en el proyecto de presupuesto.
 

La intenci6n de esta regla es promover la autonomia del
 
Poder Judicial, liberandolo del atavismo que supone una relaci6n
 
de dependencia financiera del Poder Ejecutivo. Sin embargo,
 
aunque la intenci6n es encomiosa, la implantaci6n de dicha regla
 
tiene una serie de implicacionas que merecen alguna atenci6n.
 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los ingresos
 
corrientes generados por el sistema de recaudaci6n fiscal
 
fluctuan, principalmente, de acuerdo con los niveles de actividad
 
econ6mica del pais. Esto significa que las necesidades
 
presupestarias anuales de la administraci6n de justicia se hacen
 
depender, implicitamente, de la situacion econ6mica. Aunque esta
 
dependencia de la economia es inevitable en el largo plazo, no
 
tiene sentido que se mantenga por una regla mecinicamente
 
impuesta. Porque un dos por cientolEs razonable esperar que las
 
necasidades de desarrollo de la justicia panameia sean
 
proporcionales al desenvolvimiento econ6mico de la naci6n? ZNo
 
pueden esas necesidades financieras defenderse por sus propios
 
m6ritos, segun las circunstancias de cada momento?
 

En segundo lugar, la regla del dos por ciento se refiere a
 
la asignacian de los recursos en la fase de presupuesto. La
 
Constituci6n no hace referencia al gasto real, el cual puede
 
desviarse significativamente porque dicha fase se Ileva a cabo
 
sobre una proyecci6n de los ingresos corrientes, proyecci6n que
 
puede quedar por debajo o por encima de los ingresos reales.
 

La artificialidad de la regla del dos por ciento, sin
 
embargo, qued6 lamentablemente demostrada de modo empirico
 
cuando, como resultado de su instauraci6n en el ejercicio
 
presupuestario de 1984, el Organo Judicial y el Ministerio
 
Publico vieron duplicados sus fondos en un solo afio. El uso que
 
se le dio a los aumentos fue primordialmente de incrementar los
 
salarios del personal ya empleedo y a la contrataci6n de nuevo
 
personal. Aproximadamente el 85 por ciento del aumento del
 
presupuesto fue dedicado a ambos factores, lo que parece
 
desproporcionado con respecto a la poca atenci6n dada a otros
 
recursos cuyas necesidades se habilan ido acumulando durante aios
 
anteriores. En este sentido es inexplicable el hecho de que el
 
Organo Judicial decidi6 cerrar los tribunales durante todo el mes
 
de marzo de 1986, alegando falta de fondos. Esto ataie,
 
particularmente, a la virtual ausencia de gastos de capital
 
(construcci6n, equipo y reparaciones mayores) en los presupuestas
 
de los aios sucesivos.
 

Los nuevos salarios colocaron al sector en posici6n de gran
 
ventaja frente al resto del sector publico panamefio, como lo
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muestran los datos siguientes:
 

Salarios Medios Mensuales
 

Poder
 
Afio Gob. Jud. Dif. % Min. P. Dif. %
 

1983 366 409 11.7 359 -1.9
 

1984 384 566 47.4 518 34.9
 

Esto es una prueba adicional de la artificialidad de la
 
regla del dos por ciento, que pretende automatizar la formulaci6n
 
del presupuesto de justicia omitiendo, implicitamente, la
 
influencia de otros factores, entre ellos, el humano como en este
 
casO. 

Estas consideraciones son un indicio de la falta de
 
prop6sito que se manifiesta en el desarrollo del sistema panameno
 
de administraci6n de justicia. Brilla por su ausencia la falta de
 
una planificaci6n adecuada que permita visualizar las necesidades
 
de justicia de la poblaci6n dentro de una perspectiva de varios
 
afios y los recursos necesarios para atenderlas. Tal falta de
 
planificaci6n conlleva a la intprovisaci6n en los procesos de
 
asignaci6n de recursos y al consecuente despilfarro de los
 
mismos, consecuencias inconsistentes con la situaci6n econ6mica
 
que ha prevzlecido en el pais en loo dltixnos anos.
 

Mientras que hubo un aumento considerable en los
 
presupuestos del Ministerio Pdblico y el Poder Judicial, otros
 
sectores de la administraci6n de justicia no fueron
 
econ6micamente fortalecidos. El sistema penitenciario, por
 
ejemplo, opera en situaci6n precaria al ver su presupuesto
 
reducido mientras que el ndmero de internos aumenta cada vez
 
mas. La crisis econ6mica tambi~n ha forzado una reducci6n en los
 
recursos de defensoria p6blica del pais. Los corregidores, al no
 
pertenecer al Poder Judicial, tampoco han sido beneficiados por
 
los aumentos presupuestarios.
 

Todos estos factores sefialan la necesidad de visualizar la
 
administraci6n de justicia como un sistema integrado que deberia
 
ser beneficiado uniformemente por modificaciones presupuestarias.
 
Puede ser contraproducente, por ejemplo, el aumentar los recursos
 
del organismo acusatorio mientras que no se aumentan los de la
 
defensa.
 

C. De naturaleza social
 

Se trata aqui de situar a la justicia frente a otras
 
expectativas sociales.
 

La idea de justicia ocupa un lugar destacado en la escala de
 
valores individuales y colectivos. Sin embargo, es evidente que
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en una sociedad en trinsito hacia el desarrollo y que enfrenta
 
serios problemas estructurales, los recursos presupuestarios

globales requieren ser aplicados a la satisfacci6n de las
 
llamadas "necesidades bisicas de la poblaci6n", tales como el
 
empleo, la salud, la vivienda y la educaci6n que, en el orden de
 
prioridades traslada a una posici6n subordinada los problemas gue

confronta la administraci6n de justicia.
 

A este respecto, la encuesta nacional reflej6 que los dos
 
problemas sociales mas preocupantes para la poblaci6n son, en su
 
orden, la situaci6n econ6mica (el 67.4% de las respuestas) y la
 
falta de vivienda (el 10.5%).
 

Zmpero, una ms correcta visi6n permite advertir que, en su
 
consideraci6n prActica, el sistema de justicia representa el
 
orden mismo de la vida social, como instancia de normas de
 
determinaci6n y reglamentos ordenados de conflictos; en este
 
sentido, la soluci6n de los problemas que confronta dicho sistema
 
de justicia promueve colateralmente el desarrollo de las
 
actividades econ6micas, fiscales y comerciales, laborales y

empresariales y, en general, de las plurales actividades que

tienen lugar en la sociedad moderna.
 

D. De naturaleza politica
 

Entre este tipo de problemas figuran los siguientes: 1) la
 
democracia y autonomia de la funci6n judicial; 2) la Carrera
 
Judicial; 3) el tema de las jurisdicciones especiales y su
 
control por parte del Organo Ejecutivo; y 4) la politica
 
jurisdiccional del. Estado.
 

1. Democracia y autonomia de la funci6n judicial
 

La administraci6n de justicia dnicamente puede realizar 
su
 
correcto desenvolvimiento y el logro de sus fines en un sistema
 
politico democritico, pues es inherente a dicha funci6n pdblica

las garantias de libertad, legalidad de sus actuaciones, certeza
 
juridica, legitimidad e independencia de los tribunales. De igual

modo, el sistema de administraci6n de justicia, normativamente
 
estructurado, s6lo posee credibilidad y otorga confianza cuando
 
en el proceso de producci6n de las normas que regulan sus
 
actuaciones intervienen los representantes del pueblo, que son
 
los usuarios del sistema y los destinatarios de las normas.
 
Asimismo, la independencia de la funci6n jurisdiccional como
 
poder pCLblico s6lo es posible en una sociedad democritica, en la
 
cual el funcionamiento del Organo Judicial, frente a los poderes

Ejecutivo y Legislativo, no esti sometido a interferencias
 
indebidas ni subordinado a poder fictico alguno.
 

En Panama, la caracteristica fundamental de independencia es
 
objeto de severas criticas, tanto por parte de la poblaci6n como
 
de los abogados. El 17% de los ciudadanos estima que "siempre"

puede haber presiones de ciertos grupos sabre los tribunales, el
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26.8% considera que tales presiones existen "casi siempre", y el

43.5% 
 cree que se dan "a veces"; unicamente el 2% de la
 
poblaci6n no las conciben 'nunca".
 

En cuanto a los abogados una tercera parte de ellos piensa
 
que los fallos judiciales son "generalmente" interferidos par

algudn tipo de presi6n, un 61% estiia que 1o son "ocasionalmente"
 
y s6lo un 4.2% que no lo son "nunca". Dichos profesionales del
 
Derecho consideran par otra parte, en mas de la mitad de los
 
casos, que 
 tanto la condici6n social de los inculpados coma su

afiliaci6n politica.influye "generalmentel en la sanci6n impuesta
 
por jueces y magistrados ("ocasionalmente" en mis de la tercera
 
parte de los mismos).
 

Desde una perspectiva constitucional, el sistema politico

panamefo es democritico y responde al principio de independencia

judicial y de separaci6n de los poderes publicos, si bien en el

plano real la plena concreci6n de la democracia permanece

expectante como etapa hist6rica a cumplir. La consolidaci6n de la

democracia puede 
producir efectos altamente beneficiosos en el

funcionaraiento del sistema de administraci6n de justicia, como 1o
 
han expurimentado las sociedades de nuestra 6rbita 
cultural. La

inmovilidad en 
el logro de las aspiraciones de democratizaci6n
 
plena y efectiva del sistfmaa politico panamefo puede 
ocasionar
 
una agu,a desvalorizaci6n de la funci6n jurisdiccional, expresada

en la forma de una desconfianza generalizada en el 
sistema de
 
justicia.
 

2. Carrera Judicial
 

La Carrera Judicial, consagrada par la Constituci6n Politica
 
de la Repdblica, requiere para su vigencia ser desarrollada
 
mediante ley ordinaria. Dicha Carrera, como uno de los medios
 
destinados a afianzar la independencia judicial y a dotar a la
 
administraci6n de justicia de un personal id6neo, 
capaz, con las

garantias de estabilidad y de reconocimiento de meritos a los
 
mejores, se regul6 en Panama'con la promulgaci6n de la Ley 9 de

1963, pero en 1969 se decret6 la suspensi6n de los articulos que

obligaban 
a designar el personal mediante concurso de tiltulos,

meritos y experiencia profesional, permitiendo desde entonces el

nombramiento 
subjetivo, basado en nexos politicos, econ6micos,

familiares a de amistad.
 

La vigencia de la Carrera Judicial, regid- par el sistema de

meritos, reforzari la independencia judicial y normar la
 
actividad interna del Organo Judicial y del Ministerio Pfiblico,

propiciando un adecuado media de incorporaci6n, estabilidad y

movilidad del personal del sistema de administraci6n de justicia,

con significativas ventajas desde el punto de vista de la

capacitaci6n profesional y de la responsabilidad en el desempefio

de las funciones propias del cargo.
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Entre los principales factores que actualmente obstaculizan
 
una correcta administraci6n de justicia, los abogados incluyeron
 
la falta de una Carrera Judicial como el primero de esos
 
factores; los fiscales lo colocaron en tercer iugar y los
 
personeros en el quinto.
 

3. 	Las jurisdicciones especiales y su control por parte del
 
Organo Ejecutivo
 

La 	funci6n jurisdiccional, que tradicionalmente ha sido
 
atribuida al Organo Judicial, esti siendo ejercida en ntaterias
 
especificas por las llamadas "jurisdicciones especiales", en las
 
cuales se aprecia una paulatina ingerencia del Ejecutivo en la
 
funci6n publica de administrar justicia, al punto que la
 
comprensi6n integral del sistema panamefo de justicia no puede

lograrse sin dedicar particular atenci6n al cdmulo de funciones
 
jurisdiccionales de naturaleza especial que en la actualidad
 
concentran determinados despachos dependientes del Poder
 
Ejecutivo.
 

Desde el punto de vista constitucional, segn ha quedado
 
expuesto, el sistema de administraci6n de justicia se integra por
 
medio del subsistema ordinario, en el cual la funci6n
 
jurisdiccional es ejercida por los Tribunales del Organo Judicial
 
y del subsistema especial, en el que dicha funci6n es ejercida
 
por Tribunales especiales. Por raz6n de la necesaria
 
independencia que debe revestir la funci6n jurisdiccional, es
 
recomendable limitar el crecimiento de :.as jurisdicciones

especiales, de modo que el Ejecutivo no prosiga invadiendo
 
i nbitos de competencia del Poder Judicial, como ha ido
 
ocurriendo en un lento proceso durante las itimas decadas.
 

El crecimiento del Derecho Administrativo, en cuanto esti 
relacionado con lo penal, es el resultado de la "quiebra" del 
principio de la divisl6n de los paderes, "..., lo que ha dado por 
resultado que la administraci6n no se limite a restablecer el 
orden juridico administrativo vulnerado por los administrados con 
sanciones administrativas, pues en numerosas ocasiones sanciona 
ilicito administrativos' que s6lo se diferencian de los 
delitos' en meros criterios "cuantitativos'." (1)
 

Esto es especialmente significAt'o para Panami, donde,
 
tanto la justicia policiva como !a legislaci6n administrativa
 
permiten la imposici6n de sanciones que se denominan
 
administrativas, aunque en nada se diferencian de las penas
 
impuestas por funcionarios judiciales, mientras que establece
 
procesos paralelos, uno cubierto por garantias procesales

mientras que el otro se caracteriza pOr la negativa de estas
 
mismas garantias.
 

4. Politica Jurisdiccional del Estado
 

Pese a la incipiente formulaci6n de estrategias en materia
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jurisdiccional, iniciadas a partir de la reforma constitucional
 
de 1983 y motivadas par el incremento presupuestario puesto a la
 
disposici6n del Organo Judicial, par la incorporaci6n de
 
relevantes principios procesales de naturaleza constitucional y
 
como consecuencia de la ausencia de una reforma integral de las
 
normas procesales, no existe an una politica jurisdiccional del
 
Estado, si bien los esfuerzos mayores tendientes a su logro se
 
han producido en el seno del Organo Judicial. Conviene mencionar
 
que la mayorla de los proyectos de reforma han estado dirigidos
 
hacia la jurisdicci6n ordinaria, descuidandose en cambia las
 
demis instancias.
 

El Ministerio de Gobierno y Justicia concentra su actividad
 
en las funciones propias de un Ministerio del Interior, siendo
 
cada vez menor su significaci6n coma Ministerio de Justicia. La
 
contradictoria ambivalencia de un Ministeria que a un mismo
 
tiempo debe cumplir las funciones de Gobierno a Interior con las
 
de Justicia hacen recomendable la autonomia ministerial de ambas
 
funciones, lo que permitirla realizar en forma adecuada las
 
estrategias y progranas propios de una politica jurisdiccional
 
entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
 

En otro orden de ideas, Panama no ha determinado cuales han
 
de ser los objetivos fundamentales del sistema de justicia, ni
 
efectuado los cambios que dicho sistema precisa. Ambas
 
operaciones se imponen. La segunda sabre todo aparece claramente
 
en las encuestas nacional y sectoriales. Segdn 6stas, mas de la
 
mitad de la poblaci6n, de los abogados y de los corregidares, y
 
la gran mayoria de los fiscales y de los personeros estiman
 
necesario proceder a cambios en el sistema, mientras que una
 
cuarta parte de Las ciudadanos interrogados y casi la mitad de
 
los abogados opinan que se precisa una transformaci6n total del
 
mismo (viase el cuadro No. 46).
 

Con respecto a los objetivos fundamentales del sistema de
 
justicia, parecen primar los aspectos represivos, como aparece en
 
los cuadros 47 y 48. En efecto, tanto para la opini6n publica
 
como para los principales actores del sistema, los objetivos
 
prioritarios de este debieran ser el mantenimiento del orden, la
 
sanci6n a los infractores de la ley y la intimidaci6n de las
 
personas que piensan violar el ordenamiento jurldico, antes que
 
otros fines importantes y reconocidos en numerosas paises tales
 
como hacer justicia, la preservaci6n de los derechos
 
fundamentales, la reparaci6n del dalo causado a la rehabilitaci6n
 
de los infractores. En cuanto a los objetivos de la pena de
 
prisi6n, debieran ser sabre todo el castigo de los sancionados y
 
la protecci6n de la sociedad, mas bien que la reforma del
 
condenado.
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CUADRO NO. 46
 

Opini6n sobre el sistema de justicia
 

Nacional 
N % 

Esti bien 
Cambios 
Transf. 
NSILR 

71 (8.8) 
466 (57.8) 
197 (24.4) 
72 (8.9) 

Abogados Correg. Fiscales Person. 
N % N % N % N % 

- 27 (28.7) - 1 (4.8) 
73 (51.0) 57 (60.6) 18 (85.7) 18 (85.7) 
69 (48.3) 7 (7.4) 3 (14.3) 2 (9.5) 
1 (0.7) 3 (3.2) -

TOTAL 806(100.0) 143 (100.0) 94 (100.0) 21 (100.0) 21(100.0)
 

CUADRO NO. 47 * 

Objetivos del sistema deqjusticia 

Nacional Abogados Correg. 
N % N % N % 

Mant.orden 196 (24.3) 46 (32.2) 22 (23.4) 
Sancionar 157 (19.5) 44 (30.8) 14 (14.9) 
Hacer just. 190 (23.6) 5 (3.5) 9 (9.6) 
Intimidar 109 (13.5) 11 (7.7) 4 (4.3) 
Est. verdad 52 (6.5) 2 (1.4) 3 (3.2) 
Pres. der. 38 (4.7) 3 (2.1) 2 (2.1) 
Reparar dai 30 (3.7) 7 (4.9) 9 (9.6) 
Rehabilitar 12 (1.2) 4 (2.8) 16 (17.0) 

Fiscales Person. 
N % N % 

8 (38.1) -
6 (28.6) 10 (47.6) 
3 (14.3) 2 (9.5) 
1 (4.8) 4 (19.0) 

- 3 (14.3) 
- 1 (4.8) 

2 (9.5) -
1 (4.8) 1 (4.8) 

TOTAL 806 143 94 21 21
 

* 	 Por haberse retenido fnicamente los principales objetivos, las 
cifras y porcentajes parciales no coinciden con J.os totales. 

CUADRO NO. 48 * 
Objetivos de la prision 

Nacional Abogados Correg. Fiscales Person.
 
N % N % N % N % N %
 

Castigar 396 (49.1) 87 (60.8) 54 (57.4) 12 (57.1) 11 (52.4) 
Proteger 121 (15.0) 28 (19.6) 21 (22.3) 8 (38.1) 3 (14.3) 
Reformar 95 (11.8) 9 (6.3) 12 (12.8) 1 (4.8) 5 (23.8) 
TOTAL 806 143 94 21 21 

* Por las mismas razones, tampoco aqu las cifras parciales no 
coinciden con los totales 
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II. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERISTICAS
 
PROPIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
 

Se ha indicado en varias ocasiones que los objetivos

fundamentales de un sistema de justicia moderno y democritico
 
son su accesibilidad, independencia, justicia y eficiencia. Las
 
tres primeras constituyen, segdn la mayorla de los estudios
 
realizados sobre el tema, los principales indicadores que
 
permiten evaluar la eficiencia del sistema. Como ya se ha
 
analizado el problema de la independencia del mismo, examinemos
 
ahora los otros dos.
 

A. Acceso al sistema de justicia
 

La accesibilidad al sistema de justicia Eeri mas o menos
 
ficil en la medida en que el pdblico este debidaumente informado
 
sobre el contenido de la ley, conozca las instituciones a las que
 
puede acudir en cada caso concreto, tenga posibilidad de hacerlo
 
sin que se produzcan discriminaciones por razones sociales,
 
politicas, econ6micas o a causa de su nacionalidad, religi6n o
 
sexo y, ademis, que el costo social o econ6mico no represente una
 
barrera considerable.
 

En el caso de Panama, la accesibilidad al sistema contiene,
 
en el discurso juridico formal, las garantias suficientes para
 
que todas las personas acudan ante las autoridades e
 
inctituciones correspondientes con la finalidad de poner en
 
movimiento el aparato estatal en ejercicio de la acci6n penal.

Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que esta se ve
 
limitada muy a menudo y an forma diversa.
 

1. Informaci6n dei publicco y conocimiento del sistema
 

Con respecto a. la divulgaci6n de la ley o la cultura
 
juridica de la mayorl'a de la poblaci6n, el trabajo de campo
 
realizado demuestr& que no existe una politica destinada a
 
ofrecer informaci6n sistemitica y permanente a la comunidad, ni
 
de parte del Estado ni de otros grupos organizados o
 
instituciones, tales como el Colegio de Abogados, las Facultades
 
de Derecho, etc.
 

Las personas que intervienen en el proceso penal constituyen
 
una fuente bastante valiosa para captar el grado de conocimiento
 
que los ciudadanos tienen de sus derechos. AsI, para el 91.6% de
 
los abogados, la mayoria no conoce sus derechos ante li ley, y

los fiscales y personeros estiman, en proporciones mas que

considerables (85.7% y 76.2% respectivamente), que los ciudadanos
 
estin poco informados sobre este tema (e incluso nada informados
 
para un personero de cada cinco); en lo que atafie a los
 
corregidores, una cuarta parte considera que la poblaci6n esti
 
muy informada, pero la mitad que 1o esti poco y otra cuarta parte
 
que no 1o esti nada.
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Si, en general, los ciudadanos no parecen cononer las leyes

vigentes en el pais, la situaci6n mejora, aunque no radicalmente,
 
cuando se trata del cohocimiento de sus derechos y obligaciones

al ser acusados ante el sistema de justicia. Esta apreciaci6n se
 
basa en el an~lisis de los datos contenidos en el cuadro No. 49.
 

Son los abogados los mis negativos a este respecto, y los
 
fiscales y personeros quienes estiman con mayor frecuencia que

los ciudadanos inculpados conocen en general sus derechos y
 
obligaciones.
 

CUADRO NO. 49
 
Conocimiento de derechos y carcqs
 

Abogados Corregid. Fiscles Personeros
 
N % N % N % N %
 

Conoc. derechos
 
Generalmente 
Ocasionalmente 

20 
92 

(14.0) 
(64.3) 

36 
44 

(38.3) 
(46.8) 

12 
9 

(57.1) 
(43.9) 

13 
6 

(61.9) 
(28.6) 

Nunca 27 (18.9) 13 (13.8) - 2 (9.5) 
No responde 4 (2.8) 1 (1.1) 

Conoc. cargos 
Generalmente 
Ocasionalmente 
Nunca 

52 
69 
18 

(36.4) 
(48.3) 
(12.6) 

60 
33 
1 

(63.8) 
(35.1) 
(1.1) 

17 
4 

(81.0) 
(19.0) 
-

13 
6 
2 

(61.9) 
(28.6) 
(9.5) 

No responde 4 (2.8) -

TOTAL 143 (100.0) 94 (100.0) 21 (100.0) 21 (100.0) 

2. Confianza en el sistema de justicia
 

La imagen que los ciudadanos tienen del sistema de justicia
 
y de sus principales actores tanbi6n puede constituir un
 
obsticulo considerable para el acceso a dicho sistema. En efecto,
 
los ciudadanos s6lo aceptarin recurrir a 61 si confian en ser
 
tratados con justicia, equidad e igualdad.
 

A este respecto, la encuesta nacional revela que, para el
 
69% de la poblaci6n, los abogados estin rAs interesados en
 
defender u ocuparse de los ricos que de los pobres, mientras que

el 18% estima que su Anter6s por ambas categorias sociales es
 
similar, y unicamente el 2.4% considera que los abogados
 
favorecen mis a la gente sin recursos.
 

Por otra parte, el 78% de la poblaci6n opina que todos los
 
ciudadanos no son iguales ante la ley (s6lo el 18.6% contest6
 
positivamente a esta pregunta). Esta opini6n es corroborada por
 
los abogados, el 45.5% de los cuales piensa que el sistema de
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justicia s6lo es accesible por igual a todos "ocasionalmente"
 
("nunca" en el 23.8% de los casos y "generalmente" en el 28.7%).
 
En cambio, la totalidad de los fiscales interrogados considera
 
que el sistema es accesible por igual a todas, siendo la
 
proporci6n de respuestas de este tipo del 76.6% en lo que
 
respecta a los corregidores (un 17% de ellos contest6 que s6lo 1o
 
era para ciertos grupos) y del 66.7% en lo que ataie a los
 
personeros (un 23.8% lo consider6 accesible solamente para
 
ciertos grupos).
 

La confianza que la poblaci6n de un pais manifiesta con
 
respecto al sistema de justicia puede medirse asimismo examinando
 
el recurso potencial o concreto que los ciudadanos estin
 
dispuestos a hacer -o hacen- del mismo. Asi, en la encuesta
 
nacional, interrogados los ciudadanos sobre la posibilidad de
 
avisar a las autoridades competentes si fuesen testigos de un
 
delito, la gran mayoria respondi6 positivamente ("muy probable"

el 68.7%, "poco probable" el 11.5% y "nada probable" el 11.7%), y

ello a pesar de que e! 90% de la poblaci6n entrevistada nunca
 
recurri6 a dichas autoridades en el ditimo ano. Las principales
 
razones expuestas para justificar esta falta de colaboraci6n
 
fueron, por orden de importancia, las siguientes: demasiadas
 
complicaciones, no resuelve nada, no hay que ocuparse de los
 
asuntos ajenos, no quiere tener trato con las autoridades, no se
 
tiene confianza en las mismas, etc.
 

En cuanto al recurso ante los tribunales, puede depender de
 
la opini6n que tengan les ciudadanos acerca de la posibilidad de
 
conseguir que aqullos le resuelvan ficilmente cualquier problema

legal que tuvieren que atender. Con respecto a este punto, la
 
poblaci6n interrogada no parece manifestar una confianza excesiva
 
en los tribunales, ya que el 27.2% cosidera que es "algo

dificil" que 6stos le resuelvan el caso y el 18.5% lo estiman
 
incluso "muy dificil" (en cambio, el 12.2% lo juzgan "muy fiil"
 
y el 26.7% "algo ficil"). La dificultad en la resoluci6n de los
 
conflictos suele atribuirse, por orden de importancia, a la
 
existencia de demasiadas formalidades, a la demora en las
 
decisiones judiciales, al costo del recurso y al desconocimiento
 
de los triinites y de las leyes. De cualquier manera, el 91% de
 
las personas encuestadas nunca recurrieron a los Tribunales de
 
Justicia, y en los casos en que lo hicieron, se trataba
 
principalmente de Corregidurias y Juzgados Municipales. De los 66 
casos que utilizaron en el iltimo afio los servicios de los 
tribunales, 16 quedaron "muy satisfechos" y 21 "algo
satisfechos", pero 24 "lmuy insatisfechos". Con referencia a los 
mismos casos, 31 acudirian de nuevo a los tribunales si tuviesen 
un asunto parecido pOr resolver, pero 33 consideraron que seria 
poco o nada probable que 1o hiciesen. 

Finalmente, del 3.1% de las personas interrogadas que

utilizaron en el ano anterior a la encuesta los servicios de un
 
abogado, el 80% se declararon satisfechos de los mismos.
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3. Costo del recurso y acceso a la defensa
 

El costo del procedimiento judicial constituye la principal
 

estimaron "ni ni baratos", 3 "imuy caros", 3 "caros" 

dificultad 
los gastos 

objetiva del acceso a la justicia. En materia penal,
mis importantes suelen ser los honorarios de los 

abogados. 

En la 
ciudadanos 

encuesta 
utilizaron 

nacional, de los 25 casos en 
los servicios de un abogado, 

que 
14 

los 
los 

caros y otros 
3 "baratos" (dos personas no contestaron a esta pregunta).
 

La justicia no es generalmente accesible, por s.
 
complejidad, a un ciudadano sin la asistencia de un abogado. La
 
legislaci6n panamefia garantiza la defensa gratuita a aquellas
 
personas acusadas de un delito. Sin embargo, la falta de
 
recursos asignados a esta funci6n hacen de esta garantia una
 
falsa promesa.
 

La defensa pdblica no solo beneficia al acusado, al
 
proveerle un servicio legal gratuito, sino que es fundamental
 
para el Estado. Esta garantiza ]a rectitud del proceso y define
 
la confianza que el pueblo siente por los sistemas de justicia.

Al mismo tiempo puede contribuir a la celeridad y certeza del
 
proceso, ahorrindole al Estador recursos.
 

B. Respeto de las garantias fundamentales
 

En la forma que ha quedado expresada, desde el punto de
 
vista normativo, la Constituci6n de la Repilblica cuenta con un
 
conjunto de garantias fundamentales relativas al sistema de
 
justicia que se corresponden con las mis avanzadas normas
 
constitucionales propias de los paises occidentales. A ello
 
contribuy6, en forma decisiva, el Acto Reformatorio de la
 
Constituci6n de 1983. No obstante, en la legislaci6n procesal

ordinaria, estas garantias no estin suficientemente
 
desarrolladas, si bien existen los recursos judiciales

extraordinarios, de los cuales, en el anmbito penal, el hibeas
 
corpus ha ocupado en la tradici6n juridica panamefia un lugar
 
preponderante.
 

Las tendencias de opini6n recabadas en las encuestas
 
sectoriales con relaci6n al tema de la efectividad del hibeas
 
corpus como medio de protecci6n real de los derechos
 
fundamentales, sugieren una diferencia de opini6n entre las
 
personas encuestadas que forman parte del sistema de Justicia
 
como funcionarios publicos (fiscales, personeros y corregidores),
 
con respecto de la opini6n de los abogados (vease el cuadro No.
 
50).
 

Una tercera parte de los fiscales estimaron que el hibeas
 
corpus es "imuy efectivo" y las dos terceras partes, "algo

efectivo". Los personeros consideraron este recurso 'muy
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efectivo" en un 23.8%, y "a.go efectivo" en un 57.1%, mientras
 
que el 4.8% opin6 que no era "nada efectivo". Los corregidores,
 
por su parte, juzgaron en un 40.4% que el hibeas corpus es un
 
medio "muy efectivo" y el 47.9% que es "algo efectivo", frente al
 
6.4% que lo consider6 "nada efectivo". Contrariamente, los
 
abogados estimaron en un un 57.3% que dicho recurso no resulta
 
efectivo como medio de garantizar las libertades fundamentales,
 
en tanto que el 35% respondieron afirmativamente.
 

S 
CUADRO NO. 50
 

Eficacia del hibeas corpus para garantizar
 
las libertades fundamentales
 

Abogados Corregidores Fiscales Personeros
 
N % N % N % N %
 

S1 50 (35.0)
 
No 82 (57.3)
 
No responde 11 (7.7)
 

Muy efectivo 38 (40.4) 7 (33.3) 5 (23.8)
Algo efectivo 45 (47.9) 14 (66.7) 12 (57.1) 
Nada efectivo 6 (6.4) - 1 (4.8) 
NSINR 5 (5.3) - 3 (14.3) 

TOTAL 143 94 21 21
 

Las diferencias radicales de opini6n entre los funcionarios
 
del sistema y los abogados pueden deberse, entre otros factores,
 
a la especial posici6n de unos y otros en el proceso, a la
 
diferente formulaci6n de las respuestas contenidas en las
 
encuestas (matizadas para los funcionarios y concretas para los
 
abogados) y al hecho de que los fiscales, personeros y

corregidores son funcionarios instructores de infracciones
 
penales (delitos y faltas), mientras que la muestra de abogados
 
no era necesariamente de "especialistas" en el sistema penal.
 

Del conjunto de estas cuatro encuestas se puede deducir que

el recurso de hibeas corpus posee en Panami una "efectividad
 
relativa".
 

Si, utilizando de nuevo las encuestas sectoriales,
 
relacionamos esta "efectividad relativa" del hibeas corpus con la
 
eficiencia de nuestra legislaci6n procesal ordinaria, aqu~llas
 
indican en general que 6sta no parece suficiente y adecuada para

garantizar los derechos y libertades fundamentales de los
 
procesados. En efecto, el 63% de los abogados estima que las
 
leyes procesales no son suficientes para asegurar esta misi6n (en

cambio, una tercera parte de ellos opin6 positivamente). En
 
cuanto a su caricter adecuado, el cuadro No. 51 permite observar
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que, para mis de la mitad de los abogados las leyes procesales no
 
son adecuadas para garantizar las libertades fundamentales, en
 
tanto que para la mayoria de los corregidores, fiscales y
 
personeros, dichas disposiciones legales son dnicamente "algo
 
adecuadas"; a este respecto, los corregidores tienen una visi6n
 
mis positiva sabre el tema que los fiscales y los personeros, en
 
particular que estos ultimcs (el 28.6% las considera "algo
 
inadecuadas") (Vease cuadro No. 51).
 

Otro importante principio relacionado con el respeto de las
 
garantias fundamentales es el de la presunci6n de inocencia,
 
incorporado en el articulo 22 de la Constituci6n. Con respecto al
 
mismo, mas de la mitad de la poblaci6n encuestada (el 51.7%), la
 
gran mayoria de los abogados (el 79%) y el 28.6% de los
 
personeros consideran que s6lo "a veces" una persona inocente de
 
un delito tiene la oportunidad de demostrarlo (el 28.7% de los
 
corregidores respondi6 "ocasionalmente"). Los fiscales y los
 
personeros tienen una visi6n mis positiva del tema; los primeros
 
contestaron "siempre" en mis de la mitad de los casos (el 52.4%)
 
y "casi siempre" en el 47.6% de los mismos, mientras que los
 
segundos lo hicieron, respectivamente, en un 9.5% y en un 61.9%.
 
Tambi6n respondi6 "casi siempre" el 24.3% de la poblaci6n, y
 
"siempre" el 11.5% del pblico y el 18.2% de los abogados.
 

Como puede verse, la aplicaci6n total de este importante
 
principio no se da en nuestro pais, al menos si se tiene en
 
cuenta la opini6n de los ciudadanos y de los actores del sistema
 
de justicia.
 

CUADRO NO. 51
 

Adecuaci6n de las leyes procesales para
 
garantizar las libertades fundamentales
 

Abogados 
N % 

Corregidores Fiscales 
N % N % 

Personeros 
N % 

Si 
No 
No responde 

63 
77 
3 

(44.1) 
(53.8) 
(2.1) 

Muy adec. 
Alga adec. 
Alga inadec. 
Muy inadec. 
No responde 
TOTAL 143 

33 
45 
13 
2 
1 

94 

(35.1) 
(47.9) 
(13.8) 
(2.1) 
(1.1) 

4 
16 
1 

21 

(19.0) 
(76.2) 
(4.8) 

-

2 
13 
6 

21 

(9.5) 
(61.9) 
(28.6) 

-

260
 



C. Justicia
 

Aunque constituya una redundancia, el sistema de
 
administraci6n de justicia ha de ser justo, lo cual supone, como
 
ya se indic6 en la Introducci6n, ademis del reconocimiento de las
 
libertades fundamentales, la aplicaci6n de la regla de legalidad
 
y una decisi6n que tenga en cuenta tanto la gravedad del acto
 
imputado como las caracteristicas personales y sociales del
 
supuesto infractor y no sea, por otra parte, estigmatizadora ni
 
discriminatoria.
 

A este respecto, los ciudadanos parecen tener cierta
 
confianza en la justicia de los tribunales, ya que el 24.2%
 
estima que si tuvieran un problema legal que atender, estos se lo 
resolverian "muy justamente" y el 40.3%, que 1o harian "algo 
justamente" (una persona de cada diez emiti6, sin embargo, una 
opini6n negativa). Sin embargo, interrogados sobre el caricter 
justo de las sentencias dictadas por los jueces, el 54.1% las 
consider6 justas "a veces" (el 23.2% las juzg6 justas "casi 
siempre" y el 6.8% "siempre", pero el 4.7% "nunca"). Por otra 
parte, los abogados opinan en un 57.3% que los fallos judiciales 
s6lo se ajustan a las leyes "ocasionalmente" ("generalmente" en 
el 39.2%). Estos profes'.onales del derecho manifiestan ademis una 
actitud critica con respecto a las actuaciones de los diversos 
niveles de tribunales del pals. En cuamto a los magistrados, 
consideran que actuan en forma correcta "ocasionalmente" (57.3%) 
o "generalmente" (39.9%); en lo que atafle a los jueces, este tipo
 
de respuesta representa respectivamente el 62.2% y el 35%; con
 
relaci6n a los corregidores, su opini6n es mucho mas negativa, ya
 
que el 57.3% respondi6 "ocasionalmente" y el 31.5% "nunca" (s6lo
 
el 6.3% contest6 "generalmente").
 

D. Celeridad
 

Una de las hip6tesis planteadas en el disefio de este estudio
 
sefialaba la injusticia de las dilaciones indebidas del proceso
 
penal. El marco te6rico formal nos ofreci6 una visi6n legal de
 
normas sustantivas y de garantias constitucionales protectoras de
 
los derechos de las personas a recibir la soluci6n pronta y
 
expedita de sus problemas.
 

Las normas procesales, por ejemplo, senalan terminos cortos 
para la instrucci6n del proceso, la prictica de pruebas, la 
celebraci6n de audiencias y la determinaci6n de las resoluciones 
judiciales correspondientes. No obstante, se producen dilaciones 
indebidas que se generan en la negligencia y falta de cooperaci6n 
de algunas autoridades o funcionarios, en la tardanza de las 
notificaciones yor los abogados y, ademis, en ciertas 
ritualidades que desfiguran la administraci6n de justicia. 
Tambi~n influyen en ese desfase de lo formal con 1o real la 
sobrecarga del sistema por los excesos de expedientes, la escasez 
de personal y de apoyo logistico adecuado. 
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Al consultar a este respecto a la opini6n nacional y
 
sectorial, se obtuvieron los resultados indicados en el cuadro
 
No. 52.
 

CUADRO NO. 52
 

Rapidez de la justicia
 

Nacionai Corregidores Fiscales Personeros
 
N % N % N % N %
 

Muy ripida 20 (2.5) 6 (6.4)
 
Ripida 100 (12.4) 16 (17.0) 4 (19.0) 4 (19.0)
 
Lenta 235 (29.2) 41 (43.6) 13 (52.4) 11 (52.4)
 
Muy lenta 380 (47.1) 30 (31.9) 4 (23.8) 5 (23.8)
 
NS/IR 71 (8.8) 1 (1.1) - 1 (4.8)
 
TOTAL 806 (100.0) 94 (100.0) 21 (100.0) 21 (100.0)
 

En este cuadro se observa que, tanto para el publico como
 
para los principales actores del sistema, la justicia es lenta
 
(el 29.2% de los ciudadanos, el 43.6% de los corregidores y el
 
52.4% de fiscales y personeros) e incluso muy lenta (el 47.1%,
 
31.9% y 23.8%, respectivamente). Con respecto a los abogados, la
 
mayoria (el 60.8%) considera que la justicia nunca es ripida, y
 
el 35%, que s6lo lo es "ocasionalmente".
 

No cabe duda algina que la celeridad a lentitud del sistema 
en la soluci6n de los casos que se someten a su conocimiento y 
decisi6n, mas que una cuesti6n de opini6n, es una apreciaci6n de 
la realidad. Por ello, debemos recordar aqul los resultados 
obtenidos de la Contraloria General de la Repfzblica, segu3n los
 
cuales el 80% de los casos atendidos en 1984 se resolvieron en
 
menos de un ano.
 

Como la celeridad del proceso penal va unida a la actividad
 
que realizan los abogados coma representantes de las partes en
 
litigio, su colaboraci6n en las notificaciones y el impulso
 
procesal correspondiente revisten particular importancia.
 

En las encuestas sectoriales aparece de manifiesto que los
 
abogados suelen demorar los casos que les son encomendados, ya
 
sea general u ocasionalmente (vease el cuadro No. 53), siendo las
 
principales causas de dichas demoras la falta de notificaci6n y
 
la utilizaci6n de recursos dilatorios (cuadro No. 54).
 

Al evaluar otra de las causas que pueden dar lugar a la
 
demora de los casos, es decir la complicaci6n o la sencillez de
 
los procedimientos y el exceso de ritualidades (o formalidades),
 
se observa que casi las tres cuartas partes de la poblaci6n
 
considera que los procedimientos son complicados (el 41.6% los
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juzgan "algo complicados" y el 23.9%, "muy complicados"),
 
mientras que el 17.5% los estiman "sencillos" y el 5.1%, "muy
 
sencillos". Por otra parte, los abogados seialaron en un 49% que
 
las ritualidades facilitan el proceso "a veces", pero el 46.2%
 
contestaron que "nunca" lo facilitan; ademis, las tres cuartas
 
partes de ellos opinan que los formalismos procesales s6lo se
 
ajustan "a veces" a las leyes.
 

CUADRO NO. 53
 
Demora de casos debida a los Abagados
 

Abogados Corregidores Fiscales Personeros
 
N % N % N % N %
 

Generalmente 
Ocasional. 

41 (28.7) 
94 (65.7) 

6 (64.9) 
29 (30.9) 

12 (57.1) 
8 (38.1) 

9 (42.9) 
10 (47.6) 

Nunca 5 (3.5) 4 (4.2) - -

No responde 3 (2.1) - 1 (4.8) 2 (9.5) 

TOTAL 143 (100.0) 94 (100.0) 21 (100.0) 21 (100.0) 

CUADRO NO. 54 * 

Causas de la demora 

Abogados Corregidores Fiscales Personeros 
N % N % N % N %
 

No noti.!ican 71 (49.7) 21 (22.3) 5 (23.8) 2 (9.5) 
Recursos dil. 56 (39.2) 23 (24.5) 5 (23.8) 4 (19.0) 
Casos disim. 3 (2.1) 7 (7.4) - 1 (4.8) 
Negligencia 5 (3.5) 10 (10.6) 1 (4.5) 2 (9.5) 
No responde 8 (5.6) - 12 (57.2) 

* 	 Las cifras parciales no se corresponden con los totales por no 
haberse considerado algunas respuestas con porcentajes bajos. 

E. Satisfacci6n ante el sistema da Justicia
 

Despuis de haber analizado diversos problemas relacionados
 
con el funcionamiento real del sistema de justicia, procedamos
 
ahora a una evaluaci6n general de los diversos subsectores que 1o
 
componen. Debe recordarse que el acceso a dicho sistema puede
 
depender de la imagen -positiva o negativa- que sus posibles
 
usuarios tengan del mismo.
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Con respecto a las actuaciones de la policia, considerada
 
aqui como 
un organismo auxiliar de las actividades judiciales,

los corregidores se declaran "satisfechos" (45.7%) y "muy

satisfechos" (37.2%); el porcentaje de "insatisfechas" es del

13.8% y el de "muy insatisfechos", el 3.2%. Tambi~n los fiscales
 
y los personeros manifiestan, en proporciones casi identicas, una

opini6n positiva con respecto a este organismo estatal, con un
 
62% de "satisfechos" (aunque una cuarta parte de ambos

funcionarios estin "insatisfecbcs" y el 9.5%, "rMuy

insatisfechos").
 

En cuanto al Poder Judicial, el 81% de los fiscales y el 62%

de los personeros se dicen "satisfechos" de su actuaci6n,

mientras que un fiscal de cada cimco expresa su insatisfacci6n y

una proporci6n similar de personeros se declara en 
cambio "muy

satisfecho" del trabajo de los tribunales.
 

Finalmente, la opini6n de corregidores, fiscales y

personeros con respecto a los abogados es asimisma 
positiva, ya

que el 53.2% de los primeros, el 71.4% de los segundos y el 66.7%
 
de los ultimos se consideran satisfechos de la manera c6mo

aquellos desempefian sus tareas; los mis criticos 
son, sin

embargo, los fiscales (el 28.6% se dice "insatisfecho") y los mis
 
favorables los corregidores (con el 20.2% de respuestas "muy

satisfechos").
 

Tambi~n se puede evaluar el grado de satisfacci6n con
 
respecto a los actores del sistema de justicia penal situando
 
estas profesiones con parecida
relaci6n a otras de categoria

socio-econ6mica. En tal sentido, para la poblaci6n encuestada, la

profesi6n mis prestigiosa es la de m6dico (el 68.7%), seguida de
 
lejos por las de profesor o maestro (8.3%) y sacerdote (6.8%); la

de abogado llega en cuarto lugar (5.1%), 
 la de juez en quinto

(3.2%), 
 la de policia en septimo lugar (1.9%) y la de corregidor
 
en octavo (1.5%). Para los fiscales y los personeros, la

profesi6n de medico ocupa asimismo el primer rango (28.6% y

33.3%, respectivamente), seguida de la de abogado (23.8% y

33.3%); los fiscales colocan en tercer lugar la funci6n judicial

(19%) y despu~s las de profesor e ingeniero (9.5% cada uno de

ellos), mientras que los personeros acuerdan el tercer lugar 
a

los profesores (19%) y el cuarto a los sacerdotes (9.5%).
 

F. El personal del sistema de justicia
 

La calidad de cualquier organismo o instituci6n esti

estrechamente vinculada a la del personal que lo componen. 
Dicha

calidad 
se puede evaluar tomando en consideraci6n diversos
 
aspectos tales como la formaci6n y capacitaci6n, la forma de
 
selecci6n y nombramiento, la remuneraci6n y las corOiciones 
de
 
trabajo. Veamos cada uno de estos aspectos.
 

264
 



1. Selecci6n y nombramiento
 

Con relaci6n al problema de la selecci6n y nombramiento del
 
personal de justicia, las opiniones de los abogados por una
 
parte, y la de fiscales y personeros por otra difieren
 
sensiblemente. Para el 81.8% de los primeros, es inadecuada (s6lo

el 11.2% la estiman adecuada), mientras que para aproximadamente
 
la mitad de los segundos (52.4% y 47.6%, respectivamente), los
 
metodos de selecci6n y nombramiento son "adecuados" e incluso
 
"muy adecuados" (el 9.5% y el 14.3%); sin embargo, el 38.1% de
 
los fiscales y el 9.5% de los personeros la consideraron "poco

adecuada". Esta divergencia de puntos de vista puede explicarse
 
por la relativa independencia de los abogados con respecto al
 
tema y por el hecho de que fiscales y personeros respondian a una
 
pregunta que podia poner en tela de juicio su propia llegada al
 
cargo.
 

2. Formaci6n y capacitaci6n
 

Ya se han examinado algunos aspectos de este tema en la
 
parte descriptiva correspondiente. Recordemos entonces
 
simplemente que para una tercera parte de los abogados y un 28.6%
 
de los fiscales (es decir, aquellos profesionales del Derecho que
 
poseen necesariamente un titulo universitario), la formaci6n
 
recibida en la universidad fue considerada insuficiente; otra
 
tercera parte de los primeros y el 57.1% de los segundos la
 
estim6, en cambio, suficiente e incluso, en el caso del 14.3% de
 
los fiscales, totalmente suficiente. En cuanto a los personeros,

de los cuales s6lo 10 tenian una formaci6n universitaria, una
 
tercera parte estim6 dicha formaci6n "bastante suficiente".
 
Recordemos asimismo que los que juzgan la formaci6n recibida en
 
la universidad poco o nada suficiente, la atribuyeron a su
 
caricter esencialmente te6rico, a su poca correspondencia con el
 
ejercicio del cargo, a su escasa calidad y a estar poco

actualizada; estos datos ponen de manifiesto un recargo acad6mico
 
de asignaturas tradicionales en las Facultades de Derecho y la
 
necesidad de clinicas juridicas y pricticas forenses.
 

Por otra parte, segdin ia opini6n de mis de la mitad de los
 
abogados (52.4%), s6lo "algunos" de los mienbros del personal
 
judicial poseen una formaci6n juridica suficiente, y una tercera
 
parte (32.2%) estima que son "pocos" los que poseen tal formaci6n
 
(unicamente el 13.3% piensa positivamente para "la gran mayoria"
 
del personal judicial).
 

En lo que atane a la selecci6n del personal subalterno, ante
 
la ausencia de una Carrera Judicial y Administrativa, dicha
 
selecci6n no esti sujeta a mayores exigencias que las que la ley
 
preve en casos especificos, como son los secretarios y oficiales
 
mayores de los Tribunales Superiores y Juzgados de Circuito. En
 
los dltimos tres afios, el mejoramiento de los sueldos por un
 
lado, y la saturaci6n profesional por otra, ha dado lugar a que

muchos cargos subalternos sean desempefiados por abogados o
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estudiantes de Derecho de los Itimos afios de la carrera,
 
especialmente en los tribunales o agencias del Ministerio Publico
 
ubicados en la capital de la Repdblica o en las cabeceras de
 
provincia.
 

Con relaci6n al personal penitenciario, ya indicamos que su
 
formaci6n y capacitaci6n es deficiente y de caricter esporidico,
 
principalmente a causa de la rotaci6n peri6dica del personal
 
militar, que dirige y administra la gran mayoria de los Centros
 
del pais.
 

A lo largo de los aios, se han hecho intentos para suplir
 
las deficiencias del personal en servicio, mediante la creaci6n
 
de escuelas profesionles con miras a ofrecer cursos te6ricos y
 
pricticos de superaci6n o complemento en las tareas asignadas al
 
personal del sistema de justicia. En la dicada del 70 funcion6,
 
con el apoyo de las autoridades del ramo, una escuela judicial
 
organizada por la Asociaci6n de Empleados del Organo Judicial. Su
 
duraci6n no excedi6 los dos afios y se disolvi6 con los cambios de
 
directiva y de funcionarios judiciales.
 

La reciente emisi6n de una serie de C6digos nuevos, con la
 
futura adopci6n del C6digo Judicial, hace imperante el desarrollo
 
de un mecanismo para la capacitaci6n continua de funcionarios de
 
la administraci6n de justicia y abogados en ejercicio.
 

La mayoria de los esfuerzos de capacitaci6n han sido
 
dirigidos hacia los funcionarios que poseen titulos de abogados y
 
ejercen fuaciones juridicas. En cambio, no se ha prestado mucha
 
importancia a los corregidores, que constituyen para muchos
 
panameios la verdadera justicia. Sin embargo, estos funcionarios
 
paracen ser los mis necesitados de programas de formaci6n, si se
 
tiene en cuenta la pesima opini6n profesional sobre su actuaci6n.
 

Considerando las diferencias de niveles en materia de
 
educaci6n y de funciones desempefiadas, debieran realizarse cursos
 
dLferentes para estos funcionarios, dirigidos a una mejor
 
capacitaci6n de los mismos.
 

Probablemente la caracteristica mis notable del sistema de
 
capacitaci6n de los funcionarios del sistema de justicia panameio
 
es la falta de coordinaci6n de esfuerzos y definici6n de
 
objetivos programiticos. Es crucial considerar la capacitaci6n de
 
estos funcionarios como una actividad tecnica que no puede
 
confiarse solamente a abogados sin ninguna formaci6n pedag6gica.
 
La sistematizaci6n y profesionalizaci6n de esta labor, mediante
 
el uso de equipos tecnicos, es prioritaria.
 

La Guardia Nacional ha organizado varias escuelas de esta
 
clase: la ACAPOL (Academia de Policia), que se mantuvo vigente
 
por mis de cinco afios, y la escuela de preparaci6n juridica de
 
oficiales, que adn ofrece cursos esporidicos en materia
 
administrativa, fiscal, penal y penitenciaria. Profesores de la
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universidad y asesores legales de las instituciones estatales han
 
sido los responsables de estos cursos.
 

Tanto el Ministerio Publico como el Ministerio de Gobierno y
 
Justicia tienen cursos de capacitaci6n anual para el personal en
 
servicio. La Direcci6n de Gobiernos Locales, que opera en el
 
Ministerio de Gobierno y Justicia, tiene cursos para corregidores
 
y representantes de corregimientos, especialmente en la
 
di.vulgaci6n y conocimiento de la Constituci6n y las leyes
 
administrativas que les ataien.
 

Por lo que se refiere al Colegio de Abogados, tambien se
 
pueden considerar comto programas de perfeccionamiento los
 
seminarios y conferencias que se dictan durante todo el aio en la
 
sede del Colegio, algunos de los cuales se logran desplazar hasta
 
las prcvincias de Col6n, Cocl6, Chiriqui y Veraguas.
 

En materia penitenciaria, no se puede hablar de escuelas
 
profesionales, pero es justo mencionar los esfuerzos hechos en
 
diversa epocas por el Ministerio de Gobierno y Justicia, el
 
Departamento de Correcci6n y la Direcci6n del Centro Femenino de
 
Rehabilitaci6n para capacitar al personal en servicio en las
 
circeles del pais, incluyendo a las unidades militares que fungen
 
como directores, guardianes o vigilantes de los centros 
penitenciarios. A titulo de ejemplo, durante 1983 y 1984, el 
ILANUD colabor6 en algunos de estos cursos. 

Con respecto a los centros de investigaci6n, hasta el 
presente s6lo la Universidad de Panami, por corducto del Centro
 
de Investigacion Juridica y el Instituto de Criminologia, ha
 
llevado a cabo una labor de apoyo a la administraci6n de
 
justicia. Las revistas, boletines, anuarios, volumenes de
 
jurisprudencia e investigaciones de gabinete y de campo sobre la
 
temitica relativa a este sector son una muestra de 1o que puede
 
hacerse en beneficio de la cultura juridica y criminol6gica del
 
pals.
 

3. Remuneraci6n
 

Como puede verse examinando los datos del cuadro No. 55, el
 
personal judicial no considera que la remuneraci6n recibida es
 
totaimente satisfactoria: la mitad de los corregidores, la gran
 
mayoria (el 85.7%) de los fiscales y mis de un personero de cada
 
tres la estimarn solamente "algo adecuada", y la cuarta parte de
 
los corregidores y el 57.1% de los personeros la juzgan "nada
 
adecuada".
 

Estas opiniones con respecto a la remunerac16n recibida
 
pueden parecer pertinentes cuando las emiten los corregidores y
 
ciertos personeros (el sueldo mensual de los personeros de 3a
 
categoria era de 500 B. en 1984), pero lo son menos cuando se
 
trata de fiscales (cuyo sueldo es, como figura en el cuadro No.
 
10, de 2550 B. en las Fiscalias Superiores y de 1500 B. en las de
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CUADRO NO. 55
 
Remuneraci6n adecuada o inadecuada
 

Corregidores Fiscales Personeros 
N % N % N % 

Muy adecuada 7 (7.4) 2 (9.5) 1 (4.8) 
Algo adecuada 47 (50.0) 18 (85.7) 8 (38.1) 
Nada adecuada 25 (26.6) 1 (4.8) 12 (57.1) 
NS/NR 15 (16.0) 
TOTAL 94 (100.0) 21 (100.0) 21 (100.0) 

Circuito) y personeros de primera categoria, (cor un sueldo
 
mensual de 1500 B.). Una comparaci6n entre el promedio salarial
 
mensual del. Poder Judicial (564 B.) o del Ministerio Pdblico (518
 
B.) con el sueldo promedio del sector puiblico panameno demuestra
 
la superioridad de los sueldos de estas institucioneso
 

4. Condiciones de trabajo
 

La mayorla de las instituciones del sistema de justicia
 
leva a cabo sus funciones en lugares inc6modos y dispersos,
 
bajo la presi6n de una sobrecarga de trabajo y sin el personal,
 
el equipo y los dtiles de oficina indispensables.
 

El factor mas negativo en las condiciones de trabajo lo
 
constituye la ausencia de una Carrera Judicial que sirva de
 
incentivo para ascender y de seguridad para saber que s6lo la
 
eficiencia y el trabajo honesto son los guardianes de su fuente
 
de ingresos. Por ahora, la estabLlidad del perscnal depende de la
 
influencia que tenga fuera de la instituci6n, asi como del
 
sistema de recomendaciones.
 

Por otra parte, dentro del sistema de justicia no existen
 
asociaciones profesionales, salvo la Asociaci6n de Empleados del
 
Organo Judicial, que se orgariz6 en 1966 y que ha tenido
 
interrupciones y reapariciones peri6dicas, segun el respaldo que
 
tenga de las autoridades judiciales. El Ministerio Publico nunca
 
ha intentado la formaci6n de asociacione& en su seno.
 

Colateralmente al sistema se encuentra el Colegio Nacional
 
de Abogados, el Consejo Democritico de Abogados, la Academia
 
Panamefia de Derecho, el Instituto de Derecho Maritimo, la
 
Asociaci6n de Derecho del Trabajo, la Asociaci6n Panamefia de
 
Abogadas, la Organizaci6n de Profesionales del Derecho y la
 
Asociaci6n Panamefia de Derecho Internacional Penal. La mayoria de
 
estas asociaciones son nominales, de acc16n limitada y
 
silenciosa. La mas activa es el Colegio Nacional de
 
Abogados, el cual ha sido mediatizado durante algunos periodos
 
pOr la infiltraci6n politica partidista y las pugnas de grupos
 
internos con ambiciones hegem6nicas; no obstante, 6sta es el
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dnico grupo que tiene alguna ascendencia en el sistema de
 
justicia.
 

Por ultimo, las condiciones de trabajo suelen estar
 
relacionadas con la presenuia de un personal suficiente ?
 
competente. Como el tema de la competeiicia del personal judicial
 
sera examinado en el punto siguiente, veamos ahora si, para los
 
diversos actores del sistema, dicho personal es suficiente.
 

A este respecto, los abogados tienen una opini6n bastante
 
critica de la situaci6n, ya que para el 53.8% tal personal
Inuuca" es suficiente, y para el 26.6%, s61o lo es 
"ocasionalmente'" (16.1% respondi6 "generalmente"). A su vez, el
 
54.3% de los corregidores considera que los funcionarios que

trabajan en sus oficinas son "muy pocos", mientras que el 40.4%
 
piensa qlue se trata de un ndmero adecuado. Tambi6n una mayorla de
 
fiscales (el 57.1%) estima que hay "muy pocos" funcionarios en
 
los despachos judiciales, aunque el 36.1% juzgue ese numero como
 
adecuado. En cambio, casi la mitad de los personeros (el 42.9%)
 
cree que hay una cantidad adecuada de funcionarios, y el 23.8%,
 
que son "muy pocos" (una tercera parte de elios no contest6 a
 
esta pregunta). Tanto los fiscales como los personeros co~isideran
 
en proporciones considerables (el 66.7% y el 6 1 . 9 %r 
respectivamente) que su numero es adecuado (antes se trataba de
 
la totalidad de funcionarios), pero una parte importante de ellos
 
(el 28.6% y el 33.3%) considera que son "muy pocos".
 

5. Competencia
 

Tampoco concuerdan entre si las opiniones de abogados,

corregidores, fiscales y personeros con respecto a la competencia
del personal judicial en general. Para casi la mitad de los 
abogados (el 49.7%), s6io "algunos" lo son, y para el 16.8%, 
"pocos" reunen esta caracteristica; sin embargo, el 31.5% 
considera que "la mayoria" de ls funcionarios judiciales son 
competentes. El 57.4% de los corregidores estima que dicho 
personal es "muy competente", y una cuarta parte, "algo
competente". En cuanto a los fiscales, las tres cuartas partes
los juzgan "algo competentes", y el 23.8%, "muy competentes". En 
lo que atafie a los personeros, el 43% los considera 'inuy 
competentes", y otro tanto "algo competentes". 

Con respecto a su propia categoria, cabe mencionar que el
 
62% de los fiscales se estiman solamente "algo competentes" ("muy

competentes" el 38.1%), y los personeros se declaran "muy

competentes" en un 57% y "algo competentes" en un 36%.
 

6. Caracteristicas del personal judicial
 

La competencia del personal judicial no es la unica
 
caracteristica que debe presentar para cumplir correctamente sus
 
funciones.
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Con relaci6n a los jueces, la poblaci6n considera que sus
 
principales caracteristicas deben ser las siguientes: conocer las
 
leyes, lo que hace referencia a su competencia (47.1%), ser
 
honesto (11.7%) y justo (11.4%), ser abogado (9.8%), tener
 
experiencia (7.4%), entender los problemas de la colectividad
 
(2.6%) y, s6lo una infima parte (1.1%), estar de acuerdo con el
 
Gobierno; estos mismos rasgos de personalidad y en el mismo orden
 
se aplica" a los corregidores. Para los ficales, la primera
 
caracteristica es l.a de ser abogado (33.3%), seguida de conocer
 
las leyes (28.6%), ser horesto (23.8%), tener experiencia (9.5%)
 
y ser justo (4.8%). En cuanto a los personeros, la cualidad
 
principal es conocer las leyes (61.9%) y, en menor importancia,
 
ser abogado (19.0%) y honesto (14.3%) y tenet experiencia (4.8%).
 

En lo referente a fiscales y personeros, estos funcionarios
 
estatales piensan que sus caracteristicas fundanentales deben ser
 
conocer las leyes (42.9% y 71.4%, respectivamente), ser abogado
 
(38.1% y 9.5%), ser honesto (14.3% en ambos casos) y tener
 
experiencia (4.8% asimismo en ambos casos).
 

Estas indicaciones pueden ser la base de una politica de
 

selecci6n y nombramiento ae todos estos funcionarios judiciales.
 

7. C6digo de Etica
 

En 1954, el Colegio Nacional de Abogados aprob6 un C6digo de
 
Etica, con principios deontol6gicos bisicos. Sin embargo, s6lo en
 
1975 se elabor6 un proyecto de C6digo, que fue aprob;.do en el
 
Tercer Congreso de Abogados, celebrado en 1978, recomendindose su
 
incorporaci6n a la ley que regula el ejercicio de la abogacia.
 

En la actualidad, las nornias del C6digo de Etica aparecen en
 
el C6digo Judicial; la Ley 8 de 1984, que regula el ejercicio de
 
la profesi6n, reconoce su exi.encia a]. senalar las sanciones
 
aplicables a las infracciones de sus normas.
 

No hay en Panama un C6digo de Etica Judicial, a pesar de que
 
se han hecho diligencias encaminadas a la elaboraci6n y
 
aprobaci6n de un texto de esta naturaleza.
 

El Colegio Nacional de Abogados tiene una Comisi6n de Etica
 
que estudia todas las denuncias y quejas que se presentan contra
 
:us miembros, pero su acci6n se limita a discutir el caso, citar
 
a las partes y recomendar alguna medida de amonestaci6n si
 
resultare culpable; hasta el presente, no se le ha suspendido la
 
licencia de idoneidad a ningin abogado.
 

G. Recursos materiales
 

Los principales problemas con que se enfrenta el sistema de
 
justicia con relaci6n a este punto se refieren a locales, equipo,
 
servicios, bibliotecas y material bibliografico.
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1. Locales
 

En cuanto al Organo Judicial, solamente la Corte Suprema y
 
los Tribunales Superiores con sede en la ciudad Ce Panami tienen
 
local propio; el resto de los Juzgados de Circuito y Municipales
 
ocupan secciones de edificios alquilados que no fueron
 
construidos para albergar oficinas judiciales y que se han
 
habilitado provisionalmente con ese prop6sito. La mayoria ocupa
 
locales inadecuados, estrechos, sin facilidades de
 
estacionamiento ni lugares propios para bibliotecas, salas de
 
recibo, archivos especiales, estudio de casos, etc.
 

Con relaci6n al Ministerio Pblico, no fue sino en 1985
 
cuando se logr6 concentrar las Fiscalias y Personerias en un solo
 
lugar, ya que por muchos a-nos permanecieron dispersas en los
 
cuatro pmtos cardinales de la ciudad y distaites unas de otras.
 
No obstante, carecen de locales propios y adolecen de las mismas
 
carencias de los juzgados.
 

En la encuesta sectorial correspondiente, las respuestas de
 
fiscales y personeros sobre lo adecuado o inadecuado de los
 
locales que ocupaban fueron los siguientes: el 61.9% de los
 
fiscales y personeros coincidieron en sefalar qua los locales
 
eran escasos, y una tercera parte de los personeros sefial6 que ni
 
siquiera contaban con elloso
 

En cuanto a otras instituciones vinculadas al sistema de
 
justicia penal, como el Departamento de Correcci6n, la Comisi6n
 
de Justicia de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Tutelar de
 
Menores y las Corregidurlas, si bien tienen en su mayorla locales
 
propios, los mismos son inadecuados por la vetustez de los
 
edificios y su poca funcionalidad.
 

2. Equ/ipo
 

La condici6n de "cenicienta" del Organo Judicial no s6lo se
 
ha reflejado en los bajos salarios del personal, la falta de
 
locales propios y adecuados, sino tambi~n en la carencia de
 
equipo, lo que se explica por una asignaci6n presupuestaria
 
denesiado limitada. Para los abogados no es extrafia la
 
experiencia de verse obligados a suministrar papel, cintas de
 
miquinas de escribir y otros dtiles de oficina para lograr que se
 
expidan en limpia las resoluciones judiciales que deciden los
 
casos que ellos representan.
 

En la encuesta hecha al personal del Ministerio Pdblico, los
 
fiscales estimaron que el numero de mciquinas de escribir, los
 
materiales de oficina y los archivadores de sus Fiscalias eran
 
suficientes (el 62% en el caso de los primeros y en el C6.7% de
 
los ultimos), pero mas de una tercera parte los consider6
 
escasos; en cuanto a los personeros, juzgaron suficiente el
 
nwinero de miquinas de escribir y de archivadores (el 52.4% y el
 
57.1%, respectivamente), asi como el del material de oficina (una
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tercera parte de ellos), aunque otra tercera parte lo estim6
 
escaso con relaci6n a miquinas de escribir y archivadores,
 
opini6n que compartieron las dos terceras partes de ellos con
 
relaci6n a los materiales de oficina. Por su parte, la gran

mayoria de los corregidores piensa que los recursos materiales de
 
que disponen las Corregidurias son algo o nada adecuados (el

44.7% y el 37.2%, respectivamente).
 

En estas condiciones, parece necesario adquirir el equipo de
 
oficina que corresponda, desde un punto de vista tecnol6gico, al
 
propio de oficinas modernas, de modo primordial en cuanto a
 
sistemas de archivo, registros, copias y miquinas de escribir, y

lograr obtener las facilidades de transporte para las diligencias
 
y traslados que deben ser realizados afuera de las dependencias.
 

En la actualidad se adelantan gestiones para diseiar e
 
impulsar un sistema nacional de informitica juridica que permita

actualizar la informaci6n de los tribunales y agencias del
 
Ministerio Publico y que extienda al sistema de justicia los
 
beneficios de la tecnolog.1a moderna en materia de computarizaci6n
 
de datos y de acceso ripido y eficiente a las fuentes de
 
informaci6n necesarias para el logro de una justicia mis eficaz.
 

La base para dicho sistema existe actualmente en los
 
ficheros del Centro de Investigaciones Juridicas y puede ser
 
utilizada en su confecci6n.
 

El Colegio de Abogados ha expresado su interns en el
 
desarrollo de un proyecto destinado a computarizar la legislaci6n
 
y jurisprudencia del pais. ActuaLrente existe una comisi6n
 
interinstitucional para el desarrollo de un sistema integrado.

La dificultad mis significativa en el desarrollo de un sistema de
 
esta naturaleza no es el aspecto t~cnico, sino el sistema de
 
distribuci6n informativa. El fomentar un sistema que requiera

equipo de c6mputo para acceso individual limitaria su uso a las
 
firmas de abogados econ6micamente mis poderosas, dejando de lado
 
a una gran parte del gremio panameno.
 

3. Servicios
 

Fiscales y personeros se declaran satisfechos de los
 
servicios de peritaje criminalistico que reciben (el 66.7% y el
 
61.9%) e incluso muy satisfkchos (el 14.3% en ambos casos).
 

4. Bibliotecas y material bibliogrdfico
 

Entre todas las instituciones que se estudiaron, tanto de la
 
justicia ordinaria como de las jurisdicciones especiales,

solamente la Corte Suprema de Justicia cuenta coil una biblioteca
 
pero de pocos usuarios y dotada de volumenes casi obsoletos en
 
algunas disciplinas juridicas. Cada funcionario debe proveerse de
 
los libros, c6digos y leye que necesite para cumplir con sus
 
atribuciones.
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Con relaci6n a la creaci6n de bibliotecas en los Tribunales
 
de Justicia, se han hecho algunos intentos paro no han tenido
 
apoyo. La Facultad de Derecho de la Universidad de Panami, por
 
mdio de una modesta biblioteca especializada en temas juridicos y
 
los servicios de consulta legal y bibliogrifica que prestan el
 
Centro de Investigaci6n Juridica y el Instituto de Criminologia,

suplen parcialmente las necesidades informativas del sistema de
 
justicia en la ciudad de Panama.
 

La situaci6n es particularmente dramitica en Fiscallas y

Personerias, ya que el 95% de sus funcionarios manifest6 que no
 
cuentan con biblioteca juridica. Por esta raz6n, el 43% de los 
fiscales y -1 47.6% de los personeros seialaron la necesidad de 
la creaci6n de bibliotecas en sus organismos. 

Un factor que agrava el acceso a la literatura legal es la 
escasez de la misma. Los c6digos, frecuentemente, no se 
encuentran sino en ediciones privadas y a muy alto precio.
Gaceta publica la nueva legislaci6n, pero ya que su emisi6n 

La 
es 

limitada, esta se agota ripidamente. La escasez de este material
 
legal basico, dicta la urgencia de establer un m6todo a bajo
 
costo, para hacer accesible a la poblaci6n legal material tan
 
importante como los c6digos propios del pals.
 

La recopilaci6n de la bibliograflia producida en el pals

durante los ultimos quince anos (1970-1985) nos permiti6
 
clasificar alrededor de 2000 fichas bibliogriicas, por autores y
 
materias, con temas directamente vinculados al sistema de
 
ju:iticia (los anexos recogen este trabajo).
 

En la evaluaci6n del material, se puede apreciar que mis de
 
la mitad son trabajos de graduaci6n (tesis de licenciatura), 1o
 
que limita el acceso a y la consulta de esas fuentes, ya que un
 
98% de dihos trabajos s6lo cuenta con uno o dos ejemplares que
 
se encuentran en la biblioteca de la uiiversidad.
 

Tambi6.n debemos aclarar que un porcentaje elevado 1o
 
constituyen articulos de revistas juridicas (Anuario de Derecho,
 
Lex, Cuadernos Panamefios de Criminologia) y otros son textos
 
legales (Constituci6n, leyes especiales) o compilaciones privadas
 
de la jurisprudencia.
 

Asi !as cosas, solamente 125 fichas bibliogrificas recogen

obras monogrificas, tratados, investigaciones, textos o manuales
 
que Rbordan aspectos relevantes de la administraci6n de justicia,
 
lo que representa el 6% de la bibliografia captada.
 

Con 2300 abogados registrados en el Colegio, dos Facultades
 
de Derecho, mas de un centenar de funcionarios judiciales,
 
asesores, legisladores, magistrados de la Corte Suprema de
 
Justicia y Tribunales Superiores, Procuradores y otros servidores
 
publicos con formaci6n universitaria, la producci6n nacional en
 
algunas disciplinas jurldicas es pobre y dasnutrida.
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AsL pues, se estima prioritario contar con la suficiencia de
 
partidas presupuestarias que hagan posible la creaci6n de
 
bibliotecas especializadas y la dotaci6n de material
 
bibliogrifico a cada despacho, tales como c6digos, revistas y
 
textos de actualizaci6n.
 

5. Servicios periciales
 

Para la realizaci6n de una labor efectiva de investigaci6n
 
es crucial tener servicios periciales al alcance de los
 
funcionarios de la administraci6n de justicia.
 

En todas las visitas al Ministerio Publico esto fue seialado
 
como una de sus necesidades prioritarias. Actualmente, la
 
mayoria de los servicios criminalisticos son rendidos por el
 
DENI, pero el nuevo C6digo Judicial establece el Instituto de
 
Medicina Legal ccmo un organismo adscrito al Ministerio Pdblico.
 

Aunque el DENI, actualmente adscrito a las Fuerzas de
 
Defensa pero anteriormente un organismo del Ministerio Publico,
 
continuara rindiendo la mayorla de los servicios t~cnicos de
 
peritaje, loj fiscales reclaman una capacidad propia en este
 
respecto.
 

Actualmente es necesario el establecer cursos de
 
capacitaci6n de criminalistica para los jueces, fiscales y

defensores, para aprovechar los servicios que la ciencia moderna
 
puede aportar a la investigaci6n criminal.
 

H. Administraci6n del Sistema
 

1. Asignaci6n de casos
 

El m~todo de asignaci6n de casos entre los tribunales se
 
considera satisfactorio, ya que se hace por reparto, al azar, lo
 
que ha funcionado adecuadamente tanto en las reglas de
 
competencia como de reparto. En la contrastaci6n de los aspectos

"formales" y "reales" del sistema de administraci6n de justicia
 
penal, se puede afirmar que no han surgido indicadores que

permitan afirmar que el modo de circulaci6n de los casos
 
dependientes do este metodo de asignaci6n, constituya un
 
problema para la eficiencia del sistema de justicia panamefio.
 

2. Cumplimiento de plazos y trimites
 

Los problemas de sobrecarga del sistema y de morosidad de ia
 
justicia se aprecian en las dilaciones indebidas, particularmentc
 
en lo relativo al cumplimiento de lon plazos y tramites, los
 
cuales requieren para su soluci6n de un doble enfoque: frente a
 
las soluciones tradicionales, que se centran de modo primordial
 
en la creaci6n de nuevas dependencias y del aumento del personal,
 
es importante destacar el significativo papel de las soluciones
 
"no tradicionales", tales como la capacitaci6n del personal del
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sistema de justicia, que enfrenta en nuestro tiempo el reto de la
 
"masificaci6n" de la justicia, la necesidad de establecer canales
 
adecuados de comunicaci6n para las notificaciones, traslados y
 
demas actuaciones que se producen en el interior del sistema, asi
 
como de promover la modernizaci6n de las oficinas, tanto en el 
aspecto del equipo y las maquinas utilizadas, como de sus 
sistemas de control. 

3. Planificaci6n
 

Es significativo que en ninguna de las instituciones
 
relacionadas con la administraci6n de justicia se encuentre una
 
oficina de planificaci6n.
 

Esta oficina generalmente provee al organismo informaci6n
 
actualizada sobre la cual la instituci6n puede tomar decisiones
 
diarias y proyectar su propio futuro. Al mismo tlempo, esta
 
oficina puede proveer a la instituci6n un mecanismo de evaluaci6n
 
tanto a nivel de organismo como a nivel de funcionario.
 

La primera labor de esta dependencia, en cualesquiera de las
 
diferentes instituciones relacionadas con la administraci6n de
 
justicia, ser,a elaborar un estudio administrativo que describa
 
los procedimientos existentes que servirian de base para
 
cualquier reforma eventual.
 

La instituci6n que parece estar mis consciente de su
 
deficiencia administrativa es el Ministerio Publico, el cual
 
solicit6 a ILANUD asistencia t~cnica para el disefio de un estudio
 
sobre su estructura y necesidades administrativas.
 

4. Estadisticas
 

Las estadisticas penales panamefias son actualmente
 
desarrolladas por la Contraloria, la cual emite un informe anual
 
sobre el estado de la justicia en Panama.
 

Este informe esti compuesto por dos secciones, una de las
 
cuales describe la justicia policiva, centrada en el aspecto de
 
detenciones, y la otra, el funcionamiento de los tribunales. El
 
DENI remite la informaci6n relativa a las detenciones, mientras
 
que el Organo judicial remite las que se refieren a sindicados.
 

No existe una definici6n clara del objetivo Ce estas
 
estadisticas, aunque Panami las viene publicando desde 1963.
 
Aunque es importante el determinar un 6rgano central receptor de
 
Ias estadisticas generadas por las diferentes ramas del sector
 
justicia, es igualinente, o mas importante la habilidad de cada
 
instituci6n de manejar sus propias estadistf-.s.
 

No parecen existir, tanto en el Poder Judicial como en el
 
Ministerio Pfiblico, estadisticas que le permitan al sistema
 
pJlanificar o evaluar su propia gesi6n. El desarrollo de
 

275
 



sistemas estadisticos apropiados es esencial para el buen
 

funcionamiento de estas instituciones.
 

5. Evaluaci6n del sistema de justicia
 

Todo esfuerzo serio encaminado a mejorar el funcionamiento 
y la eficiencia de i administraci6n de justicia debe definir las 
metas que desean aicanzprse y c6mo han de perseguirse. Tal 
esfuerzo envuelve inevitablemente el problema de c6mo observar y 
medir el funcionamiento del sistema y sus niveles de eficiencia. 
Muchas de las actividades del sector no son susceptibles de 
medirse. C6mo, por ejemplo, pudi~ramos medir si la calidad de la 
justicia impartida ha mejorado de un afio para otro, o si un 
cierto juez es mas justo que algudn otro? No tendria sentido 
perseguir semejantes aventuras metodol6gicas. 

Sin embargo, hay factores que son susceptibles de medida,
 
los cuales, a su vez, sabemos a priori que son componentes
 
necesarios de la calidad de un sistema de justicia. Un paso
 
importante hacia la mejorla del sistema de justicia de Panami
 
seria el de identificar esos indicadores de funcionamliento y
 
eficiencia que reunen ambas condiciones: su importancia, por un
 
lado, y su observabilidad y capacidad de dejarse medir con un
 
grado aceptable de precisi6n, por el otro lado.
 

Algunos ejemplos de indicadores del funcionamiento o de la
 
eficiencia de un sistema de justicia son los siguientes:
 

a) Grado de celeridad en el prouesarniento de casos
 
b) Numero de casos promedio quie se procesan por juez, por
 

tipo de caso
 
c) Proporci6n entre ndrnero de detenciones y numero de casos
 

resueltos
 
d) Costo unitario medio, por tipo de caso.
 

Sin un sistema que pueda indicar peri6dicamente c6mo
 
evolucionan los indicadores de este tipo, no se sabria el impacto
 
en los internos para mejorar el sistema. Al mismo tiempo, la
 
presencia de un mecanismo que permita observar y evaluar la
 
marcha del sistema ayudaria a una detecci6n temprana de aquellas
 
tendencias que se consideren indeseables para adoptar las medidas
 
correctivas pertinentes (retro-alimentaci6n).
 

El primer paso hacia la instalaci6n de un mecanismo de
 
evaluaci6n sistematica de los procesos judiciales seria el
 
concentrarse en ciertas areas especificas y comenzar
 
desarrollando algunos indicadores del funcionamiento del proceso.
 
Ese conjunto de indicadores solamente ofreceria una visi6n
 
parcial de la realidad, pero generaria suficiente informaci6n
 
para proveer a las autoridades de los elementos necesarios para
 
mejorar los niveles de calidad del sector. Esto requiere la
 
instalaci6n de un procedimiento minimo de recolecci6n de las
 
estadisticas que capturan los aspectos de mayor inter6s de
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acuerdo con las prioridades que la misma sociedad o las
 
autoridades otorguen sobre el desarrollo de la administraci6n de
 
justicia. La instalaci6n de este mecanismo, sin embargo, no debe
 
hacerse sin tener en consideraci6n los elementos que se exponen
 
en el pr6ximo pirrafo. 

El segundo paso seria la instalaci6n de un 
evaluaci6n de las estadisticas o indicadores 
desarrollo del primer mecanismo no tendria 

p
instrumento 

ertinentes. 
sentido sin 

de 
El 
la 

instalaci6n del segundo. Frecuentemente se montan procedimientos
 
de recolecci6n y procesamiento de datos que, por la falta dc uzo:
 
van deteriorindose, mientras obligan al Estado a gastac recursos
 
injustificadamente. Esto es muchas veces resultado de la falta
 
de una buena concepci6n administrativa que ubique los componentes
 
de un sistema de evaluaci6n en sus respectivos papeles. Por
 
ejemplo, generalmente se piensa que el primer requisito para la
 
instalaci6n de un sistema estadistico es contratar los servicios
 
de un estadistico, cuando la realidad es que este tipo de
 
profesional, aunque pueda resultar necesario en ciertas
 
circunstancias, suele no tener noci6n alguna de los usos que se
 
le darian a los datos que se generen.
 

Una de las deficiencias administrativas mis importantes del
 
sistema de justicia panamefo es la falta de un mecanismo que
 
permita observar y evaluar la marcha del sector, sus tendencias y
 
los niveles de eficiencia con que opera. Nadie puede afirmar
 
sobre una base s6lida, y sin una investigaci6n a fondo (la cual
 
ni siquiera sabemos si seria fructifera), si la adninistraci6n de
 
justicia de Panama ha mejorado, empeorado o permanecido igual en
 
los ultimos, dos, cinco o diez aios. Ademis de la falta de
 
estadisticas necesarias y su debida coordinaci6n con una
 
informaci6n contable, los pocos datos existentes se procesan con
 
excesiva dilaci6n y no son utilizados en parte alguna del sistema
 
con fines de mejorar la calidad y alcance del mismo. Es de
 
lamentar que los aumentos presupuestarios iniciados en 1983 con
 
la implantaci6n de la nueva regla constitucional del dos por
 
ciento no hayan sido aprovechados para estos fines.
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CONCLUSIONES
 

Como consecuencia del presente estudia sobre el sistema de
 
justicia en Panami se pueden hacer las siguientes conclusiones:
 

1. El Estado panamefio, desde su independencia de Colombia en
 
1903, ha estructurado un ordenamiento jurildico que fundamenta sus
 
principales instituciones.
 

2. Por disposici6n constitucional, el Poder Puiblico se
 
ejerce ncminalmente por el pueblo por medio de los Organos
 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial que actuan separadamente, pero
 
en arm6nica colaboraci6n.
 

3. La administraci6n de justicia se ejerce mediante un
 
sistema ordinario (Crgano Judicial) y de un subsistema especial

(jurisdicciones especiales qlue ejerce el Organo Ejecutivo),
 
ademis de la acci6n complementaria que lleva a cabo el Organo
Legislativo en funciones judiciales cuando procesa al Jefe del 
Ejecutivo y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

4. En Panami, la admiristraci6n de justicia pretende sex
 
accesible, independiente, justa y eficiente, en la prictica, sin
 
embargo, diversos factores de distinta naturaleza han supuesto -y

siguen suporiendo- impedimentos y obsticulos que en numerosos
 
casos la han convertida en inaccesible, dependiente, injusta,
 
tardi4 e ineficaz.
 

5. El sistema real detectado en la investigaci6n de campo,

asi como las opiniones recogidas en las diversas encuestas
 
1Levadas a cabo para pulsar la imagen que sobre el sistema de
 
justicia tienen tanto la colectividad como los principales
 
actores del mismo, nos permiten advertir el desfase existente
 
entre el modelo ideal previsto normatIvamente y el funcionamiento
 
concreto de las instituciones encargadas de administrar justicia.
 

6. La legislaci6n vigente demuestra el esfuerzo de la
 
sociedad pananeia, mediante los 6rganos competentes y de los
 
grupos de presi6n, de producir la normativa adecuada a la
 
realidad y necesidades sociales; pero el cambio social de las
 
ultimas decadas, matizado de componentes politicos, hist6ricos,
 
culturales, geograficos y el crecimiento demogrifico, rebasan la
 
ley y prad'cen un distanciamiento entre el marco formal y la
 
realidad social.
 

7. Las ultimas reformas constitucionales no han sido 
integradas y desarrolladas en la legislaci6ri ordinaxia, 
fundamentalmente en 1o referente a las garantias penales,
procesales y penitenciarias. Tampoco existe una verdadera 
politica jurisdiccional del Estado. 
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8. Durante 80 aios, el Organo Judicial ha sido postergado
 
en la distribuci6n presupuestaria del Estado. A partir de 1983
 
se logra una asignaci6n del 2% del presupuesto de funcionamiento
 
del Estad,, qua ha redundado en mejoras salariales, no asi en
 
otros renglones sobre equipo, locales, capacitaci6n y ampliaci6n
 
de servicios.
 

9. Si bien es cierto que la justicia como la libertad son
 
valores indispensables para garantizar la pacifica convivencia y
el respeto a la dignidad del holbre, en Panami otras espectativas
sociales de trabajo, salud, vivienda y educaci6n resultan 
prioritarias. 

10. El debilitamiento del sistema politico democritico, se 
refleja en 1a desconfianza en el sistema de justicia que se 
acrecienta con las interferencias indebidas, las presiones
internas y externas y la ausencia de una Carrera Judicial 
debidamente organizada y correctamente aplicada. 

11. A medida que el Organo Ejecutiva asume la
 
administraci6n de justicia en asuntos laborales, de vivienda, de 
seguridad social, electorales, agrarios, fiscales, etc., el 
Organo Judicial debilita su funci6n jurisdiccional de resolver 
los problemas y conflictos de los asociados, disminuyendo asi las 
garantias procesales de la mejor defensa de los derechas e 
intereses de la colectividad. 

12. Si bien el sistema de justicia es accesibl.e a todos y se
 
han creado tribunales en todo el territorio nacional, la
 
educaci6n y divulgaci6n legal es insuficiente, no existe una
 
oportuna orientaci6n legal ni los servicios de asesorla puiblica
 
que canalicen adecuadamente las necesidades de los grupos

marginados, social o econ6micamente.
 

13. Una gran mayorla de las personas entrevistadas senalaron
 
la lentitud de la justicia como uno de los problemas mas
 
sentidos. Al investigar sus causas, se pudo precisar que la
 
sobrecarga de los tribunales en las areas urbanas, unido a la
 
insuficiencia de equipo y de personal y a la falta de
 
colaboraci6n de los abogados en las notificaciones y presentaci6n

de recursos procesales dilatorios y a ciertas redidas
 
administrativas para agilizar los procesos, son, en conjunto, los
 
que generan la lentitud de la justicia.
 

14. La ejecuci6n penal, administrada y di . gida por las FFDD.
 
representa un obstaculo de dificil superaci6n en la aplicaci6n

de las reglas minimas de Naciones Unidas para el tratamiento de
 
reclusos. Las instalaciones fisicas, en su mayoria, son
 
inadecuadas, la capacitaci6n del personal no es permanente y se
 
rednen en el sistema variadas infracciones a los derechos
 
humanos del reo, al registrar 75% de procesados dentz, de la
 
poblaci6n penitenciaria del pals que se encuentra ,ampliemdo
 
penas privativas de libertad.
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15. La formaci6n del personal del sistema acusa un deficit
 
formativo, con un academicismo acentuado y falta de adecuaci6n a
 
la demanda social. La tasa de crecimiento de la poblaci6n
 
estudiantil aumentari el nimero de egresados anualmente en una
 
desproporci6n de diez a uno en la relaci6n de oferta-demanda.
 

16. Mis del 70% de los egresados de las Universidades del
 
pals carecen de estudios de especilizaci6n y perfeccionamiento de
 
post-grado, lo que justifica la creaci6n de cursos de maestria y
 
doctorado a mediano plazo.
 

17. S61o la Universidad de PanamPA tiene una biblioteca
 
juridica especializada, con mis de 5,000 volumenes; los
 
Tribunales de Justicia y el Colegio de Abogados ha intentado
 
organizar y obtener un material bibliogrifico aceptable, pero
 
hasta la fecha no adquieren el caricter propiamente de
 
bibliotecas.
 

18. No existe un C6digo de Etica Judicial, solamente se ha
 
logrado aprobar el C6digo de Etica para el ejercicio profesional
 
de la abogacla; no obstante, la aplicaci6n de las sanciones se ha
 
dificultado por falta de normas procsales y el nombramiento del
 
Tribunal de Honor que es competente para el conocimiento de las
 
faltas a la etica.
 

19. La selecci6n del personal subalterno no se ajusta a
 
normas o reguisitos especiales; sin embargo, ha sido prictica de
 
los Tribunales el nombramiento de estudiantes de Derecho y de
 
personas que tengan conocimientos bisicos del cargo.
 

20. Las condiciones en que se desenvuelve el trabajo no son 
6ptimas. La falta de locales adecuados, la insuficiencia del 
equipc: la limitaci6n de los dtiles de oficina son algunas de 
las deficiencias que impiden que la justicia panamena sea 
efi(iente y ripida. 

21. La sobrecarga de trabajo s6lo se registra en las ireas
 
urbanas de mayor concentraci6n poblacional, pero la falta de
 
celeridad del sistema de justicia tambi6n obedece a otros
 
factores, tales como la falta de colaboraci6n de los abogados y
 
de las instituciones que deben dar informaci6n (Registro
 
Pdblico, Tribunal Electoral, Direcci6n de Trinsito, Hospitales,
 
Contraloria General de la Repfiblica, Bancos, etc.) y a la
 
interposici6n de recursos dilatorios.
 

22. La falta de una Carrera Judicial y de un presupuesto
 
adecuado para todo el sistema de justicia, tanto el sistema
 
ordinario como las jurisdicciones especiales, repercuten en la
 
ausencia de programas de capacitaci6n del personal y la
 
evaluaci6n peri6dica del sistema con miras a detectar sus fallas
 
y fortalecer sus logros.
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