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PROLOGO 

Dentro de la problemdtica actual de nuestra justicia, el cargo de Juez ocupa un lugar especial por las 
criticas de que ha sido objeto en los Oltimos tiempos. Las falencias que mds se le atribuyen guardan relaci6n 
con su inexperiencia, su escasa formaci6n juridica, su participaci6n en actividades politicas y comerciales, su 
falta de personaiidad, y hasta la corrupci6n en que ha caldo. 

Sin embargo, como bion lo sefiala el Dr. Antonio Tellechea Solis en su obra "Selecci6n y Designaci6n 
de Magistrados Judiciales y Miembros del Ministerio POblico, sobre la base de su integral idoneidad". "El servicio 
de justicia, a pesar de sus sombras, ha tenido tambi~n sus luces, debido al esfuerzo de muchos jueces que 
superando los problemas de una remuneraci6n que lleg6 a ser indecorosa no hace muchos ahos, sin embargo 
brindaror' su capacidad, su dedicaci6n, su ciancia y experiencia, pero sobre todo su patriotismo, para cumplir 
acabadamente la funci6n que les encomend6 la Naci6n". 

En esu. 6poca de trnsici6n hacia la demccracia, la ciudadania aspira a una justicia eficiente e 
independiente, donde el roi del Juez es fundamentai. Y aspira a que se le den soluciones a los problemas m~s 
apremiantes de la adrninistraci6n de justicia. 

Uno de los reclamos m.s urgentes es la creaci6n de un sistema de selecci6n y nombramiento de 
Magistrados Judiciales y del Ministerio Pi~blico, sobre la base Onica y exclusiva de su integral idoneidad. 

La Asamblea Nacional Constituyente, que redact6 y aprob6 una nueva Constituci6n, cre6 una atm6sfera 
receptiva para una abierta discusi6n de las reformas legales propuestas en ella para el sector justicia. 

El Coovenio sobre Roforma Judicial suscripto entre la Corte Suprema, el Ministerio Pblico, y el Gobierno 
de los Estados Unidos de Am6rica, a trav6s de la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.), estableci6 
como uno de sus objetivos mds importantes el diseho de un sistema apolitico, basando en m6ritos, para el 
nornbramiento y promoci6n de los Magistrados del Poder Judicial y del Miristerio Poblico. 

El Dr. Antonio Tellechea Solis, un experimentado ex-Juez y destacado profesor de la Universidad Cat6lica, 
fue contratado para ostablecer las bases de dicho sistema. Su trabajo, publicado en este libro, fue ampliamente 
di.cutido en el seminario realizado sobre el tema los dias 18 y 19 de marzo de este afio, en el Sal6n Auditorio 
del Palacio de Ju.ticia. 

El prop6sito del Seminario fue el de responder a la necesidad de establecer las bases y alcanzar consenso 
sobre los m.todos y criterios para la selecci6n y el nombramiento de lo., Jueces, antes de la instalaci6n del 
nuevo gobierno olecto el pasado 9 de mayo. 

Como resultado de las recomendaciones surgidas del seminario, el proyecto de Reforma Judicial prepar6 
un proyecto de ley que regula el Consejo de Magistratura, y establece el procedimiento de selecci6n de 
candidatos a mag:strados del Poder Judicial, que fue remitido al Congreuo Nacional y cuyo texto se halla incluido 
en esta publicaci6n. 

El prop6sito do este proyecto, que nunca pretendi6 ser absolutamente perfecto, es el de crear inquietudes 
sobre el tema a nivel nacional, y el de brindar al Poder Legislativo un aporte positivo para la elaboraci6n de 
la ley definitiva. 
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La inminente constituci6n del Consejo de la Magistratura, la preparaci6n de una ley cobre la selecci6ny nombramiento de magistrados y la formaci6n del nuevo Poder Judicial en base a dicha ley, constituyen losolementos mas relevantes para el fortalecimiento del Poder Judicial, a fin de garantizar su desempefio eficaz 
en les pr6ximos afios. 
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

a) Expectativas creadas por la Constituci6n de 1992. 

La nueva Constituci6n de la Reptiblica, no solo tiene la significaci6n tan importante de ser nuestra Ley 
Fundamental elaborada por una Convenci6n Nacional Constituyente libre y soberana, sino tambi6n, la de 
incorporar al Ordenamiento Juridi.o Nacional, una serie de instituciones qua, sin duda, contribuirdn a un mejor 
gobierno de la Naci6n. 

La organizaci6n del Poder Judicial ha experimentado en ese sentido, cambios importantes referidos sobre 
todo, a la designaci6n de los Jueces de la Repiblica. Las modificaciones establecidas, tienden a acentuar la 
independencia de este Poder del Estado, procurando ponerla a cubierto de todo intento de injerencia de factores 
extrafos y sobre todo, de la consuetudinaria influencia del Poder Ejecutivo. Es que dicha influencia, se ha dado 
y se ha notado, en el momento mismo de [a designaci6n de los miembros del Poder Judicial y tambi6n, porque 
no decirlo, en el curso de [a actuaci6n de algunos 6rganos judiciales, hacia la que, por ello, se dan siempre 
muchas criticas. 

Muchos factores han contribuido para que las exigencias hacia el Servicio de Justicia, sean cada vez 
mds rigurosas y para que los reclamos en ese sentido, sean cada vez ms fuertes y m~s reiterados. El 
crecimiento demogrdfico del pais, muy considerable, la influencia de costumbres y conductas extrahas, que 
cobran fuerza mediante la facilidad de !as comunicaciones en el mundo de hoy, las nuevas modalidades del 
delito, que muestran una gama peligrosamente variada de manifestaciones, muy dificiles de combatir, los 
problemas sociales, agudizados por la pobreza, la precariedad de medios para preservar la salud, brindar 
educaci6n y proveer de empleos, la degradaci6n de instituciones sociales bsicas como la Familia, son sin duda 
alguna, ingredientes esenciales de la prob!3mdtica social que necesita cada vez con md.s urgencia, de un 
acertado diagn6stico y do un certero tratamiento, dentro del cual es cifr. importante, la prestaci6n de un 
acreditado Servicio de Justicia. El derrocamienjo de un gobierno dictatorial despu6s de tantos ahios y el 
advenimiento de un periodo de transici6n hacia el funcionamiento de un verdadero Estado de Derecho, con 
garantias para la libre y amplia expresi6n de las ideas y una efectiva libertad para el eiorcicio de las actividades 
politicas, ha generado, ademds, gyandes e importantes expectativas, que al no plasmarse en realidades 
inmediatas, crea decepciones y frustraciones, en las que muchas veces, la Justicia, por su ausencia o su timidez 
o por su ineficacia, es blanco predilecto de las criticas y hasta de ataques violentos y desmedidos. 

No estd demds recordar, por ello, que una administracidn de justicia deficiente, no reconoce como causa, 
solo la ineptitud, morosidad o deshonestidad de los magistrados; los recursos escasos e inadecuados, una 
cantidad insuficiente de jueces para atender racionalmente un numero creciente de juicios, la falta de una 
adecuada preparaci6n y adiestramiento del personal de apoyo en las Secretarias de los Juzgados y Tribunales; 
leves obsoletas y la todavia escasa comprensidn de la misibn fundamental del Poder Judicial, de parte de los 
demd.s Poderes del Estado, son factores que igualmente hacen mas dificil la realizaci6n de la Justicia. 

En buena hora, entonces, la Constituci6n del 20 de Junio de 1992, nos propone un nuevo sistema de 
designaci6n de los miembros del Poder Judicial. Porque sobre todo, resulta muy necesario devolver al Poder 
Judicial, su credibilidad, que en gran parte, habrA de emanar de la forma de designaci6n de sus miembros. 
En todas las epocas, han habido buenos y malos Magistrados Judiciales, como ocurre hoy mismo. Por eso, 
resulta oportuno sehalarlo, nunca son buenas, prudentes ni acertadas, las criticas generalizadas e irresponsables 
contra la Justicia, pues, hay Jueces que cumplen acertada y responsablemente su mision, como hay otros que 
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no Io hacen. Peru, para legitimar la buena actuaci6n de quienes tienen noci6n cabal de lo que es la funci6n 
judicial, hace falta darles el espaldarazo de un sistema que certifique las cualidades que en distintos 6rdenes, 
deben distinguir a la persona que sea designada para cumplir la funci6n jurisdiccional. 

Los sistemas que han surgido en distintos paises, para la selecci6n y designaci6n de Magistrados 

Judiciales, tienen por objeto, precisamente, no solo asegurar la designaci6n de los mejores candidatos para 

la funci6n judicial y el Ministerio P6blico, sino tambi6n, la dignificaci6n del Servicio dc Justicia, mediante un 

procEso legitimo y ecudnime de selecci6n, procurando al mismo tiempo, la formaci6n y perfeccionamiento de 

quienes desempehan la judicatura. Si se habla de formaci6n, ella no implica solamente una calificada tarea 

acad6mica, destinada a adecuar y profundizar los conocimientos juridicos generales del Abogado, a la funci6n 

particular del Juez o a la suma de unas relevantes y especificas informaciones cientificas, formaci6n para la 

Magistralura Judicial, implica sobre todo, reflexi6n madura, sincera y auitntica, sobre la misi6n que debe cumplir 

el Juez. En este sentido, lo decimos muy claramente, la calificaci6n moral del candidato, debe preceder a la 

calificaci6n academica, porque el aspecto 6tico, debe ser el factor condicionante para el examen de las demds 
cualidades de los candidatos, Quienes no gocen del necesario Honor Civil proveniente de su conducta evaluada 

por la sociedad en que actia, asi como el valor civico de afrontar los rigores, las responsabilidades y las demis 
exigencias que impone el ejercicio de la Magistratura Judicial, no deben siquiera pensar en presentarse en los 
concursos o pruebas que seguramente habrdn de darse para el acceso a la Carrera Judicial. 

Y para quienes inicialmente, puedan ser acreedores a una calificaci6n moral que les abra las puertas 
de la Carrera Judicial, deberi darse dentro de la Escuela Judicial, un proceso riguroso de toma de conciencia 
en cuanto a la trascendencia y gravedad del rol del Juez, que dentro de la Funci6n Pblica en general, es 
quien asume las mds grandes responsabilidades, porque de su actuaci6n depende la buena marcha de todo 
el mecanismo juridico de la Naci6n. 

La pretensi6n de este trabajo, es apenas, dar un panorama general de la cuesti6n y algunos esquemas 
primarios acerca de la implementaci6n ae las disposiciones constitucionales rrferentes a la selecci6n, 
designaci6n y promoci6n do los Magistrados Judiciales. 

b) Breves reflexiones sobre la Funci6n Judicial. 

Cuando desempefdbamos la funci6n judicial en el Tribunal de Apelaci6n en lo Civil y Comercial, Ira. 
Sala, tuvimos la oportunidad de dar una charla sobre los 'Alcances y Responsabilidades de la Funci6n Judicial". 
Elio ocurri6 el 23 de noviembre de 1982 en un acto realizado en el Palacio de Justicia con motivo de celebrarse 
la semana del Magistrado Judicial, en esa oportunidad habiamos sehalado cu.les eran los aspectos salientes 
de la actuaci6n y de la vida de un Juez, luego de que habiamos hecho ya para entonces unos 24 ahos de 
experiencia judicial. Deciamos entonces que "... El Juez no es un aut6mata, un robot programado para dictar 
resoluciones. E! Juez es ante todo un hombre y debe ser un hombre preparado para pensar, reflexionar, 
interpretar y ubicar justamente el caso cuncreto ante la norma correspondiente. Cada caso que lees planteado, 
es un caso diferente. No hay dos vasos exactamente iguales. Nunca la rutina debe Ilevar al Juez a dar soluciones 
de f6rmulas pre-existentes. Cada caso nos sorprende, de como en situaciones y hechos que so relacionan en 
un juicio, que aparentemente son coincidentes y semejantes a uno anterior, surgen sin embargo, detalles en 
apariencia intrascendentes, pero que sin embargo, establecen una diferencia sustancial con el otro caso. Solo 
el Juez que estudia cada caso, con inter6s, con detenimiento, podri contribuir a hacer la Jurisprudencia, esa 
Jurisprudencia que es tan importante para la adecuaci6n del orden juridico a la realidad social, porque muchas 
veces, debe ser la Jurisprudencia la que abra el camino para la reforma iegislativa. No se limita, pues, el papel 
del Juez, a la lisa y lana aplicacion de la ley. El alcance de su funci6n va mds alld, porque muchas veces, 
aunque no pueda encontrar en la ley [a claridad concreta que respaldarA su decisi6n, debe penetrar en ella 
y acudir a los insti umentos supletorios que ella misma le da. Debe agudizar s'j sentido juridico y hacer prevalecer 
finalmente, aquellos princioios cardiales del ordenamiento juridico, porque 61, tiene el inexcusable deber de 
hacer Justicia." 
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Hemos dicho tambi6n en esa misma oportuniclad que "... En todos los casos, el Juez debe cumplircalladamente su misi6n. No debe entrar jams al terreno de la pol6mica, porque sus razones han sidodefinitivamente dadas en su fallo. No debe lesionar ni salpicar la majestad de su imparcialidad insospechablepara asumir el prohibido papel de parte. No siempre resulta f6cil guardar esa actitud, porque no es f.cil callarla raz6n que bulle en la conciencia, ante por ejemplo, la publicidad de un ataque furibundo que no siempreconoce los limites objetivos del caso y de la sentencia e incursiona deslealmente en el campo personal". 
Cuando nos referiamos a la vida privada del Juez, manifestamos que la personalidad de un magistradojudicial se forja primero en la vida privada del mismo, asi como en el brillo de toda su vida intima y ciudadana.La vida honorable y digna de un Juez deberd ser el escudo que proteja su personalidad, tanto o mds que los

Fueros de que goza". 
En cuanto a su formaci6n, hemos sostenido que la funci6n judicial obliga al magistrado a un afn deperfecci6n permanente en el conocimiento, interpretaci6n, manejo y consideraci6n de los elementos normativosque deberd aplicar y en tener una visi6n actualizada de la realidad social que le rodea". Adems, "Si elmagistrado judicial es capaz de unir a la experiencia riquIsima que gana mediante el ejercicio del cargo, elestudio permanente y hasta la investigaci6n en materias juridicas, habrd dado un enorme paso para gozar deuna justificada respetabilidad y habr, ganado una virtud que ;eveitir, en beneficio directo de la calidad de la

justicia que administra". 
Sehal&bamos tambi6n, que la laboriosidad es otro cardcter esencial que debe distinguir al Juez y queella no se limita al cumplimiento estricto de un horario de oficina, sino que corresponde a todo el importantetiempo que el magistrado le dedica a -u funci6n, inclusive aqu6l transcurrido en su casa, en la intimidad desu biblioteca privada, estudiando desde el asunto ms sencillo al ms intrincado, todos con el mismo inter6s.La laboriosidad, en el caso del Juez, no se puede medir solamente por el nimero de sentencias o resoluciones.Ello es importante, pero lo serd ms, si osas sentencias traducen una actuacion seria y responsable. Si laceleridad, tantas veces requerida al Juez, se va a realizar en desmedro de !a seriedad y de la calidad de la

Justicia, no se justifica. 
Finalmente, sehalabamos los conflictos que a veces pueden darse en la conciencia de un Juez paracumplir con su deber de imparcialidad, reconociendo que alrededor de 61 se dan intereses, afectos e inclinacionesque son comunes a la persona humana. El Derecho no desconoce los afectos y sentimientos del Juez, peroentonces, ante las situaciones extremas en que la amistad es intima y no puede humanamente el magistrado,hacer abstracci6n de ella, asi como en el caso opuesto del odio o resentimiento, le permite apartarse del caso.Sin embargo, la separaci6n no debe ser producto de la cobardia del Juez para rehuir responsabilidades. Porello suele decirse, que la capacidad de un Juez, puede ser medida a trav6s del patr6n que caracteriza su

imparcialidad absoluta. 

c) La problematica actual de nuestra Justicia. 

Ningt~n otro cargo dentro de la Funci6n Ptblica, es objeto de tanta presi6n, tantos requerimientos y tantasquejas coma lo es el cargo de Juez. 
Muchas veces, los reclamos son justos, otras veces son interesados, exagerados y hasta formulados conintenciones subalternas. En nuestro pais y en todas partes se quiere contar con una justicia eficiente, id6nea,operativa, seria y responsable. Esto, es ol ideal de un Servicio de Justicia. 
Las falencias que con m.s frecuencia son atribuidas a nuestra justicia, son las que tienen que ver, conlas influencias politicas que se ciernen sobre ella; con su morosidad, que ha sido objoto de constanterequerimiento en casi todos los fueros; con la inexperiencia de muchos jueces que han sido improvisados enla funci6n; con la poca inclinaci6n de los jueces a dedicarse con mayor ahinco e inter6s al estudio y a lainvestigaci6n juridicas; con su participaci6n en actividades politicas o en actividades comerciales; con su faltade personalidad, o en algunos casos, con su deshonestidad. Estas quejas y estas reclamaciones no siempre 
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son formuladas con la debida objetividad y tambien con la necesaria responsabilidad. Pero, en mayor o menorgrado, muchas do ellas ponen en evidencia, en verdad, las circunstancias que conspiran contra la prestaci6nde un buen Servicio de Justicia, porque no se puede negar que muchas de las invocadas existen realmente.En medida muy importante, ellas son atribuibles al sistema que ha venido rigiendo al funcionamiento del PoderJudicial hasta la promulgaci6n de la nueva Constituci6n. Y decinos esto, porque los distintos aspectos, asimuy someramente expuestos, de esta problem.tica, pohen en evidencia algunas causas fundamentales comoson la falta de una Carrera Judicial y la falta do apoyo al buen funcionamiento del Poder Judicial, por la escasaimportancia que ha merecido el mismo de parte de los otros Poderes del Estado.- Solemos pensar a menudo,en que condiciones so desenvuelven por ejemplo, las circunscripciones judiciales de! interior, no solo en Ioquehace a los recursos fundamentales de su funcionamiento, sino tambi6n al medio en el que el Juez do esascircunscripciones desarrolla sus labores, con escaso o casi nulo apoyo bibliogrdfico, con escasa y a veces nulaactividad juridica acad6mica y para mAs con los inconvenientes de no toner en el lugar, arraigo familiar socialy cultural. Precisamente, la cuesti6n do la Circunscripciones Judiciales del Interior, merece alguna reflexi6n.Ya Io hemos expresado m~s do una vez, quo no estamos de acuerdo con Ia creaci6n de nuevasCircunscripciones - Judiciales, s6lo para dar satisfacci6n a inquietudes o reclamaciones no bien fundadas yni plenamente justificadas, de representantes de algunas regiones del pals. Se dan casos do sedes de estasCircunscripciones que no distan mds de cien kil6metros una de otra. A esto se suma, la dificultad enorme paracrear en cada sede, la infraestructura necesaria para el funcionamiento serio y eficiente del servicio de los6rganos judiciales, no s6lo por falta do suficientes recursos presupuestarios, sino tambi6n, por la falta delelemento humano id6neo que quiera desempefiar esa funci6n en una citidad del interior. Generalmente lasdesignaciones para los cargos de esas circ-unscripcione.s no ha sido muy feliz, For las improvisaciones en quese incurre y porque a veces, se han dispuesto traslados al interior, como "castigo" a algunos Magistrados de 
la Capital. 

En suma, podemos decir que esa problemdtica quo sefiala tantos puntos negativos de la justicia,simpiemente obedece a que no se han dado ni respetado los presupuestos esenciales que hacen a la CarreraJudicial. Y s; el Servicio de Justicia, a pesar de sus sombras, ha tenido tambi6n sus luces, se ha debido alesfuerzo de muchos jueces que superando los problemas graves de una remuneraci6n que Ileg6 a serindecorosa, no hace muchos afios, sin embargo brindaron su capacidad, su dedica-i6n, su ciencia y experiencia,pero sobre todo, su patriotismo, para cumplir acabadamente la funci6n que les encomend6 la Naci6n. 
Dentro de la problem.tica mds o menos general que hemos enunciado, deben figurar tambi6n, por suestrecha conexidad, otras cuestiones sumarmente importantes, como el Sistema Penal en toda su dimensi6n,el cual, sin duda, estd lejos do cumplir sus objetivos y su mal funcionamiento, afecta, tambi6n la imagen de[a Justicia, que como debe trabajar en vinculaci6n directa con aquel, encuentra dificultades do todo orden, quese suman a sus propios defectos, como el muy criticable de Ia morosidad. 
Para procurar ir dando soluciones a los rubros ms aprerniantes de esa problemdtica, debemos entonces,buscar la implementaci6n de medidas que puedan dar respuesta a reclamaciones absolutamente justas yverdaderamente perentorias. Y aqul, nos oncontramos con una muy importante, quo se refiere al sistema dedesignaci6n do Magistrados Judiciales, para quo los nombramientos de los Jueces, solo respondan, Onica yexclusivamente a los presupuestos de la integral idoneidad que se debe requerir para el caso. 
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II. CARRERA JUDICIAL 

a) Generalidades. 

El concepto de Carrera Judicial comprende en su amplio sentido, el conjunto de derechos y deberes, 
que corresponden a los ciudadanos que han sido seleccionados y designados para el ejercicio do la funci6n
judicial, asi como la organizaci6n de los mocanismos do selecci6n, designaci6n y promoci6n de Magistrados 
Judiciales. 

La Carrera J,'dicial, implica entonces, la organizaci6n y funcionamiento de criterios y pautas bien 
determinados, para lograr una adecuada selecci6n y los mds acertados nombramientos en la integraci6n del 
Poder Judicial de la Naci6n y en la composici6n del Ministerio Piblico. Las exigencias que deben darse, dentro 
de ella, para la admisi6n de los candidatos a ocupar funciones judiciales, deben estar en proporc;6n y relaci6n 
directas, con los derechos y los deberes que asumen quienes sa desernpeiardn como Jueces o Miembros del 
Ministerio Piblico. 

Para el desarroilo en general, del tema referente a la Carrera Judicial, conviene determinar claramente 
sus objetivos y presupuestos, asi como la forma de su funcionamiento, para que pueda ser justificado su rango, 
que hoy es constitucional. 

b) Objetivos y Factores Condicionantes. 

Consideramos en ese orden de cosas, que la Carrera Judicial reconoce como objetivo superior, el de 
procrar que las funciones del Poder Judicial sean desempefiadas por los ciudadanos con el m.s alto grado
de preparaci6n y formaci6n juridica y que ademds, gocen de la mds alta respetabilidad por su conducta civica,
social y privada. Tal supremo objetivo, comprende desde luego, el de hacer que el Poder Judicial cumpla
acabadamente con el rol especifico que le corresponde en funci6n de parte del Gobierno do la Naci6n,
configurando uno de los tres Poderes del Estado. Para que el mencionado objetivo pueda ser alcanzado, la 
Carrera Judicial debe ocuparse de establecer los presupuestos esenciales 9 insoslayables que tienen que ver 
con los derechos y deberes de los Jueces y de los Miembros del Ministerio Piblico, asi como con sus 
responsabilidades y ademds, determinar los mecanismos de sclecci6n, designaci6n y promoci6n de los 
Magistrados Judiciales. 

La Carrera Judicial no puede ser concebida en forma aislada, porque ella podr, funcionar Onicamente 
dentro do un adecuado marco legal, que asegure la existencia do algunos presupuestos fundamentales y que
contemple la creaci6n y funcionamiento de 6rganos, cuya labor de apoyo serd decisiva para el logro de sus
objetivos superiores y para que los candidatos propuestos para el desempefio de las funciories judicialps o del 
Ministerio Ptiblico, re6nan verdaderamente, las dotes de excelencia requeridas para el ejercicio de tan delicadas
funciones. En ese sentido, mencionamos concretamente a la Escuela Judicial y al Consejo de la Magistratura,
utilizando tales denominaciones para conformarlas con las que trae la nueva Constituci6n. A dichos organismos 
hemos de referirnos en parrafos posteriores. 
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c) Presupuestos. 

Como presupuestos esenciales de la Carrera Judicial, podemos mencionar, las cuestiones que hacen alos derechos, deberes, responsabilidades, inmunidades, incompatibilidades y formas de designaci6n do Io3
Jueces y Miembros del Ministerio Piblico y comenzaremos refiritindonos a los Derechos de los Jueces, 

1) Derechos de los Jueces. 

El primer derecho fundamental de un Juez, es el de poder actuar con absoluta INDEPENDENCIA ygeneralmente, alla estd consagrada en la Constituci6n; una REMUNERACION JUSTA Y DECOROSA,
INTANGIBLE 0 IRREDUCTIBLE, es otro derecho fundamental de los Jueces; su INAMOVILIDAD en la funci6n,en el fuero en el grado y en la sed, de sus funciones, es tambi6n un derecho de los Jueces; las INMUNIDADES 
de que debe gozar el Juez deben ostar igualmente aseguradas y una JUBILACION con un r6gimen adecuado 
que implique Ia seguridad que para el futuro necesitan el Juez y su familia. Podriamos agregar a ello, losdorechos al goce de LICENCIAS PERIODICAS y de una asistencia integral permanente bajo un REGIMEN DE
SEGURIDAD SOCIAL serio y responsable. 

2) Debe.es y Facultades de lo-, Jueces. 

Entre sus deberes funcionales, estin los de INDEPENDENCIA, que come es derecho y deber,se ve,

IMPARCIALIDAD, LEALTAD, CIENCIA, DILIGENCIA Y DECORO. Son deberes esencialos porque ol Juez nosolo debe gozar de la indepandencia en su actuaci6n, sino que tiene que hacerla prevalecer y hacerse duefioindiscutible de la misma, sin poder enajenarla con miras al logro de intereses subalternos. Como muy bien lodice Rafael Bielsa: "Dicho en t6rminos diferentes, es mdts lo que pueden hacer los jueces por su independencia
quo lo que podrian garantizar los otros poderes a ese respecto; mds, lo que ellos mismos pueden hacer para
ejercer con plenitud sus atribuciones, que Ioque se obtendria si s6lo los 
otros poderes dejaran de hacer lo que, de tiempo en tiempo, hacen do lesivo para la instituci6n judicial. La independencia de los jueces es laausencia de sumisi6n a instrucciones diferentes do la ley, de cualquier tipo que fuere". 

Debe mantener la imparcialidad, que est6 por encima de sus afectos y simpatias, de sus debilidades ypreferencias humanas y hasta del sentimiento piadoso que pueda aflorar en su espiritu.
 
Debe ser absolutamente leal con las partes y con todos los sujetos que intervengan 
en el proceso a su cargo. Su conducta debe ser coherente para inspirar la confianza necesaria en los justiciables.
 
Debe poner la riencia necesaria al servicio de la Justicia, y para ello, debe 
 estudiar, investigar,
 

perfeccionarse y actualizarse permanentemente.
 
Debe sen diligente y responsable, para que el cumplimiento de los piazos procesales no resulten ilusorios 

y para que los actos que realiza dentro de un juicio, resulten siempre vdlidos e inimpugnables. 
Debe comportarse en su vida ptblica y on su vida privada, con el decoro que es propio de la Majestad

de la Justicia. No olvidemos que para que el Juez sea respetado como tal, primero debe ser respetado como 
persona. 

El articulo 14 de la Ley N2 131/92, referente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados explicita las causas 
que pueden motivar el enjuiciamiento de un magistrado, por incumplimiento de deberes que hacen a su funci6n 
y a su vida privada. 

Y si 6stos son sus Deberes Esenciales dentro de la funci6n jurisdiccional, no debe olvidarse que entre sus Facultides Generales estin las de VELAR POR LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION, asi como de
HACER CUMPLIR SUS PROPIAS RESOLUCIONES. 
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3) Responsabilidades de los Jueces. 

El ejercicio de la Magistratura Judicial implica asimisroo, la asunci6n de responsabilidades en el ordenpolitico, en el orden civil y en el orden penal. En e!orden politico, por ser los Magistrados Judiciales, Aliembrosde uno de los Poderes del Estado; en ei orden civil, por el incumplimiento de sus deberes o por el ojercicioirregular de sus facultades. Debe recordarse que los errores judiciales pueden ge'ierar responsabilidades muygraves no solo para el Magistrado que incurri6 en los mismos sino tambi6n para el Estado. Sus responsabilidadesen el orden penal pueden sobrevenir por la comisi6n de delitos en el ejercicio del cargo. 

4) Incompatibilidades de los Jueces. 

Las incompatibilidades tienen que ver con la necesidad de que el Juez dedique el mayor tiempo posiblea su delicada funci6n, por Ioque no debe participar de actividades politicas de partidos, no puede ej,3rcer elcomercio ni otras actividades lucrativas, no solo en forna abierta y directa, sino tampoco en forma indirectao solapada, como lamentablemente ha owurrido en algunas ccasiones. S61o suele permitirsele, el ejercicio dela docencia universitaria con algunas limitaciones. Todas estas incompatibilidades tienen por objeto, igualmente,
preservar la independencia y la imparcialidad dal Juez. 

5) inhibiciones de los Jueces. 

Las inhibiciones, que en general, estd.n previstas en las leyes de forma, reconocen igualmente por objeto,la prescindencia de la actuaci6n del Juez, cuando pueda verse afectado en su actuaci6n y decisiones, porsituaciones que de algLmn modo desvirtuen su imparcialidad o hagan presumir razonablemente su parcialidad. 

6) Inmunidades de los Jueces. 

Lns inmunidades de que debe gozar el Juez, surgen de la necesidad de preservar su persona de hechos que no solo pueden afectar a la misma, sino sobre todo, a la dignidad del cargo. 

7) Selecci6n de los Jueces. 

En cuanto a los mecanismos de selecci6n, ellos resultan importantes porque tienden a lograr que seanescogidos para el desempeio de la funci6n judicial, quienes retnen mayores aptitudes y gozan de laintachabilidad proveniente de conducta. Ensu la doctrina y en el derecho comparado, son numerosos lossistemas que se han dado y se dan para esta selecci6n. Hoy dia, la organizaci6n y el funcionamiento de unaEscuola Judicial odo un Centro de Estudios Judiciales, porque con varios nombres distintos se puede designarinstituci6n de naturaleza, resulta el medioa una esta ms apropiado para tener a su cargo la admisi6n,preparaci6n, formaci6n, perfeccionamiento y actualizaci6n de candidatos y de Miembros del Poder Judicial. 

8) Designaciones de los Jueces. 

En cuanto a la designaci6n, resalta la preocupaci6n constante por tratar de evitar las injerer. 'as politicopartidarias en el nombramiento de los Magistrados Judiciales. Se percibe en forma undnime, el deseo de que 
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los cargos de las Magistraturas Judiciales sean Ilenados con personas cuyos m6ritos provengan de su capacidad,de su experiencia, de su sentido de responsabilidad y de su honestidad. Hay un clamor en verdad, porque lasdesignaciones para Miembros del Poder Judicial queden al margen, absolutamente, de los intereses politicos.Hist6ricamente, se ha sefialado no solo en nuestro pais, sino que tambi6n en muchos otros, que el PoderEjerittivo ha intervenido decisivamente para digitar las designaciones, movido esencialmente por irtereses deurden politico. Como reacci6n a ello, han surgido sistemas de designaci6n que tienden a clausurar el accesoy la influencia de esos intereses a los mecanifimos de designaci6n de Magistrados Judiciales. En sentido estricto,ello resulta realmente dificil. Sin embargo, se dan propuestas y ya se dan tambien casos concretos, en los quese estdn ensayando, formas de designaci6n que por lo menos, puedan neutralizar en alguna medida, lagravitaci6n que ha tenido siempre el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y en ese sentido, se habla de6rganos como el Consejo de la Magistratura n Consejo Judicial de la Magistratura Li otros nombres, como unorganismo encargado de seleccionar media;ite el apoyo que le brinda el trabajo de la Escuela Judicial, a losMiembros de la Magistratura. En muchOs paises, ya funcionan esta clase de organismos, en otros, pese a quela doctrina ha sentado bases importantes y s6!idas para el efecto, aOn no ha podido plasmarse en la realidad 
de su leoislaci6n fundamental. 

9) Escalaf6n Judicial y del Ministerio Piblico. 

La Carrera Judicial, presupone igualmente, [a existencia de un escalaf6n, dentro del cual deberdn darselas designaciones y las promociones, de modo tal que la experiencia, la aptitudes, los m~ritos y el prestigioganados para si y para [a Justicia misma, por quienes son sujetos de esta Carrera, sean en verdad, los factoresdeterminantes para permitir el acceso a las distintas funciones del Poder Judicial. 

10) Conc!usi6n. 

En conclusion, podemos afirmar que este verdadero "Cursus Honorum" que pueden realizar los ciudadanosque reinen las condiciones minimas requeridas, debe funcionar al margen de toda suerte de influencia querepresente intereses de orden politico, de orden econ6mico o de orden social. Para que ello sea posible, debeprender fuer(en:ente en la mente de quienes tendran a su cargo el futuro Gobierno de la Naci6n, el critenode que mas alla de las estructuras edilicias, de los recursos econ6micos, de las leyes reglamentarias de losnuevos institutos constitucionales y de las meras formalidades, debe primar la necesidad imperiosa de organizarun Servicio JE. Justicia, capaz de inspirar confianza, seguridad y tranquilidad a la Naci6n. Esto serd posiblesolamente, si se muestra un sincero y verdadero interes por designar a los mejores y mds capacitadosciudadanos para el ejercicio de la funci6n judiciai. Es hora de comprender definitivamente, que ninginplanteamiento de desarrollo econ6mico y social, sera posihle, si no existe la decisi6n fundamentalmentepatri6tic-i, de organizar un Poder Judicial absolutamente independiente, id6neo, diligente, operativo y respetable.En esc, sentido, la organizaci6n mediante r6gin-,en adecuadoun a la realidad y necesidades de nuestro pais,de una serla y efectiva Carrera Judicial, habrd de ser el paso inicial para el logro del prop6sito mencionado. 

d) La Carrera Judicial en el Paraguay antes de la Constituci6n de 1992. 

Dentro de la estructura establecida para el Poder Judicial, bajo el regimen de las Constituciones de 1870,1940 y 1967, el Poder Ejecutivo tenia amplias prerrogativas para imponer sus criterios en la designaci6n delos Magistrados Judiciales, pose a la inter\,enci6n de la Corte Suprema, en la prestaci6n do los acuerdoscorrespondientes. Elio no implica, sin embargo, que dentro de ese esquema de designaciones, 6stas hubieransido producto siempre, del desacierto o de la arbitrariedad, por recaer aquellas siempre, en personas queprofesional y moralmente no eran aptas para el desempe~io de tan delicada funci6n. Por el contrario, en los 
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largos y duros ahios que siguieron a la reconstrucci6n nacional iniciada despuds de la gran guerra contra la
Triple Alianza, muchos hombres ilustres pasaron por la Magistratura Judicial, brindando el aporte de su cienciay de su experiencia y desempeF.ndose con acierto y probidad y algunos, hasta con brillantez y demostraci6n 
de talento juridico. 

No se podia hablar, entonces, de la existencia de una Carrera Judicial formal, tal como ella es concebidahoy dia y con los presupuestos que se consideran imprescindibles. Pero, se puede constatar mediante la lecturade la obra "Ochenta Ahos de Vida Tribunalicia" del Dr. Arquimedes Laconich, quien fuera destacado Miembrode la Corte Suprema de Justicia, que quienes accedian a los cargos inferiores en el escalaf6n de funcionesjudiciales, eran casi regularmente promovidos a las funciones superiores. Y ademAs, que generalmente, notomaba en consideraci6n, como cuesti6n capital, 
se 

la miitancia politica en los dif6rentes partidos. 
Es decir, que por lo menos uno de los presupuestos que hacen a la Carrera Judicial, funcionaba de alg{nmodo., el de la experiencia previa en funciones judiciales inferiores, que hace presumir un conocimientoinmediato de la rea'idad que se vive en los procesos y que es tan importante en el desernpefio de los cargosjurisdiccionales. Ni la remuneraci6n insuficiente que entonces correspondia a los Jueces ni la precariedad yfranciscana pobreza de los locales tribunalicios, hacian mella en el desempe~o, generalmente correcto, de losJueces. Los politicos, entonces, no se fijaban demasiado en los cargos judiciales y el sistema, en la pr~ctica, 

con imperfecciones, funcionaba acaptablemente. 
Lueao, las luchas politico-partidarias, encarnizadas algunas, echaron sombras sobre tantor, aspectos dela vida nacional, que el Poder Judicial no pudo escapar a sus influencias negativas. Pero, aOn asi, en losmomentos m.s duros del autoritarismo, hecho sistema de gobierno, han brillado y se han destacado Jueoesdel Poder Judicial, que fueron fieles a los grandes principios del Derecho y coherentes en su conducta judicialy privada. Es que, el hombre es siempre, el factor fundamental para que funcione la Justicia, por sobre la bondad

de Inq leyas que 0i Juez debo aplicar y del sistema imperante de gobierno. 

e) La Carrera Judicial en la Constituci6n de 1992. 

La Constituci6n de 1992, se refiere a la Carrera Judicial en el art. 101, en el que tambi6n hace referenciaexpresa a Ia Carrera Docente, a la Carrera Diplomdtica y Consular y a otras, sometiendo los detalles do su
funcionamiento a la pertinente ley reglamentaria. Hay, entonces, 
 hoy, una norma constitucional que
concretamente viene a prevenir la existencia y funcionamiento de esta carrera, tan necesaria para adecuar el

Servicio de Justicia a los requerimientos esenciales de la Naci6n. 

Resulta muy importante la inserci6n de la referida norma constitucional en el Capitulo VIII, Secci6n IIde la ley fundamental de la Naci6n, que se refiere especificamente a la Funci6n P~blica, a la que seg~n elart. 101 todos los paraguayos tienen el derecho de acceder. Es el prrafo segundo del mencionado articuloel quo determina que la ley reglamentard las distintas carreras que pueden realizarse dentro de dicha funci6ny 16gicamente, ei cada caso, so determinardn los requisitos para el ingreso a las mismas, que puedensintetizarse en la condici6n amplia qua envuelve el concepto de idoneidad, que implica no solamente capacidad
t6cnica o profesional para el ejercicio de 
una funci6n piblica, sino adems y en medida muy importante,solvencia moral, traducida en la respetabilidad de que goza una persona frente a sus conciudadanos. 
El establecimiento, por prirnera vez, en la Constituci6n, de la instituci6n de las carreras que mencionael articulo referido, implica un avance importante y significativo para dignificar la funci6n ptblica en general,que necesita de una reivindicaci6n para que podamos tener la oportunidad do decir al t6rmino dp iatareacumplida por un funcionario ptblico que "vuelve a su casa con honra", recordando al inolvidable Cicer6n de 

la Republica Romana.. 
En el caso particular de la Carrera Judicial, la disposici6n del art. 101 cobra efectividad, cuandoobservamos las disposiciones que tienen que ver con la forma de designaci6n de los Miembros del Poder Judicialy con muchos de los presupuestos que hacen a la Carrera Judicial y a los cuales hemos hecho alusi6n en los 

pdrrafos precedentes. 
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Efectivamente, dentro del Capitulo III de la Constituc16n, referente al Poder Judicial, y en su Secci6n 
III, figura el Consejo de la Magistratura, novedad absoluta en el orden juridico de la Reptblica el cual 
desempefiard un rol de enorme trascendencia en la selecci6n, designaci6n y pramoci6n de los Miembros del 
Poder Judicial. La composici6n del mismo, indica que estn en 61, representados, los tres Poderes del Estado, 
los profesionale, abogados y los representantes de las entidades acad6micas de orden juridico, do la Naci6n. 
Observando sus atribuciones establecidas en el art. 264 de la Constituci6n, surge la evidencia de que la selecci6n. 
de las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia y para Ilenar los cargos de Miembros 
de Tribunales de Apelaci6n, de los Jueces, del Fiscal General del Estado y Agentes Fiscales, estari a cargo 
del mismo. 

La designaci6n de los Miembros de la Corte Suprema de Justicia, previa presentaci6n de las ternas 
mencionadas, estar a cargo del Senado de la Naci6n, de conformidad con lo dispuesto en el art. 264 inciso 
1) y 224 inciso 4). La designaci6n de los Miembros de los Tribunales de Apelaci6n y de los Jueces estarA a 
cargo de la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. 

Dentro del mismo Capitulo III de la Constituci6n, tambi6n se consigna la previsi6n del funcionamiento 
de una Escuela Judicial, en el art. 265 segundo pdrrafo. 

El art. 248 se refiere a la independencia del Poder Judicial, cuya significaci6n y alcance hemos 
considerado en general en pdrrafos precedentes, consider~ndola como un derecho y un deber, en cuanto es 
el misme Juez quien debe poner el mayor celo en preservarla. Precisarnente, la Ley N 131/92, promulgada 
hace pocos dias, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales , 
establece entre las causales de remocion de los Jueces, la siguiente: "no conservar [a independencia personal 
en el ejercicio de las funciones y someterse, sin que ley alguna les obligue, a 6rdenes, indicaciones o sugestiones 
de magistrados de jerarquia superior o de funcionarios de otros poderes y 6rganos del Estado". El presupuesto 
trascendente y fundamental de la independencia dol Juez, estd entonces, perfectamente definido en la 
Constituci6n y en la Icy, dentro de nuestro ordenamiento juridico y es de esperar, por tanto, que sea de rigurosa 
e inexcusable aplicaci6n. 

El art. 249 se refiere a la autarquia presupuestaria del Poder Judicial, estableciendo un porcentaje no 
interior al 3% dentro del Presupuesto de la Administraci6n Central, destinado a dicho Poder. Es cierto, que 
la aplicaci6n por primera vez, de este articulo de la Constituci6n, ha generado controversias y ha puesto en 
evidencia interpretaciones diferentes de parte del Poder Judicial y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero 
de cualquier modo su insercin es fundamental para el desenvolvimiento eficaz del Poder Judicial. Con mayor 
tranquilidad, y sin las urgencias de todo orden que rodearon el momento de su aplicaci6n inicial, la autarquia 
presupuestaria del Poder Judicial surgida como una necesidad imperiosa, sera una garantia para que este Poder 
del Estado, deje de ser como se le Ilamaba, "La Cenicienta" del Pre-,puesto General de la Naci6n. 

El art. 252 se refiere a la inamovilidad de los Magistrados Judiciales, en cuanto al cargo, a la sede o 
al grado, durante el t6rmino para el cual fueron nombrados. Determina el r6gifnen dentro del cual los mismos 
pueden alcanzar la inamovilidad, mediante la confirmaci6n por dos periodos siguientes al de su elecci6n y hasta 
el Ilmite de edad establecido para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Esta inamovilidad guarda 
reaci6n con el enjuiciamiento y remocidn de magistrados, que podrd operarse solamente por causa de la 
comisi6n de delitos o mal desempefio de sus funciones definido en la ley, por decisi6n de un Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados. Es Io que dispone el art. 253. 

Vale la pena dedicar un breve espacio para comentar este tema. En efecto, en la pr.ctica, en nuestro 
pals, han sido muy frecuentes los traslados do los Jueces de Primera y Segunda Instancia, de una sede a otra. 
Por ejemplo, de la Circunscripci6n Judicial de la Capital, a alguna del interior, a veces, como "castigo", otras 
poi presiones politicas, en algunas ocasiones, simplemente para crear en la Capital una vacancia para alg~n 
protegido o privilegiado. A veces, el cambio de sede implicaba tambi6n un ascenso o promoci6n como sehuelo 
para que el afectado acepte sin resistencia, el traslado. Esto contradice absolutamente el presupues., de la 
inamovilidad y conspira abieriamente contra el buen funcionamiento del Servicio de Justicia. El Ilamado principio 
de rotaci6n, no creemos que result3 beneficioso por ningin motivo y solo se presta a arbitrariedades y manejos 
poco claros y censurables en la designaci6n y promoci6n de magistrados judiciales. Es cierto que existe una 
realidad, cual es, la de la escasez del elemento humano en el interior para Ilenar los cargos judiciales, cumpliendo 
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los requisitos minimos de exigencia en cuanto a las cualidades de los candidatos. En pocas sedes cle las 
Circunscripciones Judiciales del intorior, se dan las condiciones para nombrar en los cargos de Jueces y 
Camaristas, a hombres de domicilio y arraigo en esa misma circunscripci6n, salvo, quiz.s, los cabo de Villarrica 
y Encarnaci6n. Incluso, muchos consideran que es mejor que sea asi, para que los intereses de una comunidad 
no muy grande, no tengan predicamento alguno sobre las decisiones judiciales. Disentimos de este criterio. 
Los Jueces de todas las circunscripciones, Capital e interior, deben ajustarse a las mismas exigencias y a las 
mismas reglas y estn sujetos a las. responsabilidades y a las sanciones partinentes, hoy muy claramente 
establecidas en la Ley N2 131/92. Lo que se debe procurar es que el Juez designado en una Cicunscripci6n
Judicial del interior, cuente con todos los recursos y condiciones para desempefiar correctamente sus funciones 
y para tener la tranquilidad de una vida familiar normal y decorosa y lo que no se debe hacer m6s, es trasladar 
intempestivamente a un Juez de una sede a otra, para beneficiarlo indebidamente, siempre en desmedro y
perjuicio de otro, o para aplicarle una suerte de sanci6n disfrazada, que no corresponde, porque teniamos y
hoy tenemos mucho m.s clara y expresamente, las vias paa tramitar las faltas cometidas por los Magistrados. 

Por otra parte, la creaci6n del Jurado de Enjuiciamiento y su ley reglamentaria ya promulgada, aseguran 
al Juez, su juzgariiento en casos de denuncias contra su actuaci6n, mediante un procedimiento claro, por un 
organismo de muy calificada integraci6n. 

El art. 103 de la Constituci6n se refiere al r6gimen de jubilaciones de los funcionarios pftlic.'s en general 
y a la garantia de su actualizaci6n en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario p~blico en actividad. 
Ello es aplicable a la situaci6n del Magistrado Judi,,.!al, que en esencia, desempefia una de las md.s importantes
funciones ptblice.s y esta inserto en ellas, de conformidad con el art. 101 de la Constituci6n. 

Ademds, el 21 de Mayo de 1992, se ha promulgado [a Ley N 12/92, por la cual los haberos jubilatorios 
de los Magistrados Judiciales y miembro dal Ministerio Ptblico deben ser equi;,arados anualmente y en forma 
automdtica a las asignaciones previstas en el Presupuesto General de la Naci6n para los de igual rango que 
estdn en actividad. 

El art. 255 se refiere a las inmunidades de que goza el Magistrado Judicial. Las incompatibilidades est.n 
previstas en el art. 254, que establece que ellos no pueden ejercer el comorcio, la industria oactividad profesional 
o politica alguna ni desempefiar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos 
politicos y s6lo podrin ejercer la docencia o la investigaci6n cientifica, a tiempo parcial. Esta Otima expresi6n,
"tiempo parcial", resulta muy oportuna en el texto constitucional, porque pone de rclieve la necesidad de que
el Juez dedique la mayor parte de su tiempo a su funci6n especifica. Se permite su actividad docente y cientifica, 
pero solo en la medida en que ella no afecte su actividad principal, por cuanto 6sta debe satisfacer necesidades 
y obligaciones muy rigurosas. La actividad intelectual, docente y cientifica del Juez es loable y muy beneliciosa 
para su buen desempefio, pero ella no debe Ilegar a interferir en el buen cumplirniento de su cometido judicial. 

La antecedente relaci6n de disposiciones constitucionales referentes al Poder Judicial y al Ministerio 
PLiblico, pone en evidencia que en la Constituci6n de 1992, se den expF;esamente los presupuestos 
fundamentales que hacon a la Carrera Judicial. De entre esos presupuestos, subrayamos el de la independencia, 
no solo expuesto en el art. 248, que la garantiza en t6rminos muy claros y hasta Ilega a prever las sanciones 
para los que atenten contra la misma, sino tambien es f~cilmente perceptible en la forma de desi-naci6n de 
los Miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales do Apelaci6n y los Jueces. En el caso de 
la Corte Suprema, la designaci6n .stard a cargo de la Cmara de Senadores, 6rgano de representaci6n del 
pueblo, a propuesta de un organismo especializado, Consejo de la Magistratura, que tendr, a su cargo la 
selecci6n y elaboraci6n de las ternas correspondientes. El Poder Ejecutivo, en este caso, intervendr, solamente 
para prestar su acuerdo. No hay necesidad de destacar la diferencia sustancial entre este sistema de designaci6n 
y el de las constituciones anteriores, en el que el Poder Ejecutivo era quien designaba, con acuerdo del Senado, 
a los Miembros de la Corte Suprema y con acuerdo de 6sta, a los Miembros de los Tribunales de Apelaci6n 
y Jueces. Resulta congruente entonces, la preocupaci6n de los Convencionales Constituyente3 por dejar sentada 
expresamente, la creaci6n de la Carrera Judicial en el art. 101 de la Constituci6n. 

Podrdn formularse especulaciones, de quo, en alguna forma, todavia podrdn aflorar e influir, intereses 
politico-partidarios, pero sin embargo, los mecanisrnos previstos en la Constituci6n de 1992, dificultardn mis 
la operatividad de tales nocivas influencias y trat~ndose del Senado, 6rgano que tendrd a su cargo las 
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designaciones, se da la ventaja de que sus decisioies son tomadas niediante deliberaciones que DEBERAN
SER DE CARACTER PUBLICO, y que las debera realizar sobre la base de ternas que surgirdn de una selecci6n 
realizada por un organismo que no tendr, caracter politico, como lo serA el Consejo de la Magistratura. En 
el caso de los Miembros de Tribunales y Juzgados de toda la Republica, la designacion serd hecha por la Corte
Suprema de Justicia, a propuesta en ternas del Consejo de la Magistratura y el!o, en si mismo, constituye una 
garantia para que las designaciornes resulten mas acertadas y mrs justas, por provenir del 6rgano supremo
del Poder Judicial que estA en mucho mejores condiciones que el Poder Ejecutivo para realizar m.s felices 
designaciones. 

Existe por tanto, el marco juridico fundamentai para que la Carrera Judicial prevista en el art. 101 de 
la Constituci6n sea una realidad, a~n cuando todavia deben dictarse leyes reglamentarias que den forina y
organizaci6n a instituciones bdsicas como la de la Escuela Judicial, tambien prevista en la Constituci6n. 
Consideramos por ello, que se ha dado un paso fundamental para iograr una razonable estabilidad en la funcion 
judicial, tan ligada anteriormente a las vicisitudes politicas y tan sometida al curso de estas, con las lamentables 
consecuencias, muchas veces, de la remoci6n de la Mauistratura, de hombres de notable envergaduia moral 
y juridica y el nombramiento de personas sin la necesaria capacidad y sin Ia solvencia moral, fundamentales, 
para el ejercicio de la funci6i judicial. Con un sistema basado en la Carrera Judicial, Escuela Judicial y Consejo
de la Magistratura, estaremos defendiendo Ia independencia de los jueces y como dice Germdn Hermosilla 
Arriagada, resultardn "...innecesarias las antesalas y entrevistas con los ministros que deben votar en la 
confecci6n de las listas y con los personeros del poder politico que intervienen o influyen en los nombramientos. 

Con respecto al tema de si la Carrera Judicial debera ser cerrada o abierta, es decir, s6lo habilitada para
los que ingrosan a la misma a trav6s de los mecanismos de la Escuel Judicial o podran hacerlo tambi6n 
Abogados que cumplen requisitos y condiciones de alta capacidad y experiencia asi como de reconocida
solvencia moral, estamos por la segunda alternativa, porque si bien ia creaci6n de la Escuela Judicial, e.ataria 
indicando una preparaci6n necesaria como rcquisito para la designaci6n y promoci6n, adem~s de estimular una
aut6ntica vocaci6n por la Magistratura, no puede dejar de pensarse, sin embargo, en el aporte importante que
puede significar para la Justicia, la incorporaci6n de un Abogado brillante y estudioso, calificaci6n que por otra 
parte, no resulta siempre muy facil ni exenta de subjetividades peligrosas. 

Pero, sobre todo, se debe tener en cuenta Io dispuesto en el art. 258, segundo parrafo de la Constituci6n 
en cuanto a los requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia, cuando establece entre ellos, en forna 
indistinta, GI ejercicio por diez ahos de la Magistratura Judicial. de la profesi6n de Abogado o de la Cdtedra
universitaria en materia juridica. Esta disposicion, impide, en ve.dad, que se pueda hablar de Carrera Judicial
cerrada, en el sentido de estar reservada solo a quienes cumplen todo el proceso de su funcionamiento y
teniendo en cuenta que la funci6n de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, constituye el mas alto grado
del Escalaf6n de dicha carrera. Tambien, deben tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en el art. 191 
del C6digo de Organizaci6n Judicial. 

Deben recordarse expresamente, tambien, los requisitos establecidos en la Constituci6n y en la Ley para
[a designaci6n de los Magistrados Judiciales y de los miembros del Ministerio Poblico. 

El art. 258 de la Constituci6n, dice en su segundo parrafo, que son requisitos para integrar la Corte
Suprema de Justicia, tener nacionalicad paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco ahos de edad, poseer
titulo universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad. Ademas, haber ejercido efectivamente
durante el termino de diez afios, cuando menos, la profesion, la magisiratura judicial o la citedra universitaria 
en materia juridica, conjunta, separada o sucesivamente. 

El articulo 267 establece los requisitos para ser Fiscal General del Estado, que son: nacionalidad 
paraguaya, haber cumplido treinta y cinco ahos, poseer titulo universitario de abogado, haber ejercido
efectivamente la profesion, o funciones en la magistratura judicial, o la c.tedra universitaria en materia juridica
durante cinco a6os coanto menos, conjunta, separada o sucesivamente. 

El art. 191 del C6digo de Organizaci6n Judicial - Ley N 879 - inciso a) , determina que para ser Miembro 
de los Tribunales de Apelaci6n y Tribunal de Cuentas, se requi3ra la edad minima de treinta ahos, titulo de 
Abogado otorgado por una Universidad Nacional o el equivalente de una Universidad extranjera, debidamente 
revalidado y haber ejercido la profesi6n de abogado o una magistratura por el t6rmino de cinco aos, 
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El mismo art. 191 citado, en el inc. b) determina los requisitos para ser Juez de Primera Instancia y que
son: edad minima de 25 ahos, titulo de Abogado y haber ejercido la profesi6n de Abogado o una magistratura 
por el termino de tres anos. 

El inc. c) del referido articulo, sefiala que para ser Juez Letrado en lo Civil y Comercial y Juez de 
Instrucci6n, se requiere una edad minima de 22 afios y el titulo de Abogado. 

Todas las disposiciones citadas forman parte de nuestro derecho positivo vigente y por tanto deben ser
tenidas en cuenta, en el momento de procederse a las designaciones en las funciones judiciales, aplicando
las nuevas disposiciones constitucionales que tienen que ver con 6stas. 

Dentro del marco de la Constituci6n de 1992, los cargos que corresponden seg~n dicha ley fundamental,
el C6digo de Organizaci6n Judicial, y el C6digo Procesal Civil, son los de Juez en lo Civil y Comercial Letrado,
Juez de Instrucci6n, Juez de Primera Instancia, Miembro de Tribunal de Apelaci6n y Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Para el Ministerio Piblico, consideramos necesaria la creaci6n de algunos cargos, para adecuar la funci6n
de aste 6rgano del Estado a las actuales necesidades y proponemos entonces que el Escalaf6n del Ministerio 
Piblico, este constituido por las siguientes funciones: Procuradores Fiscales y Agentes Fiscales de Primera
Instancia, Agentes Fiscales de Cmaras de Apelaci6n, Agentes Fiscales de la Corte Suprema de Justicia, dos
Vice Fiscales Generales y el Fiscal General del Estado. La gran cantidad de asuntos que requieren la
intervenci6n del Ministerio Peblico y la necesidad de que los dictdmones y pronunciamientos de sus 
representantes se den en tiempo procesal oportuno y con la solidez de fundamentos imprescindibles, las
cuestiones derivadas de la promoci6n de inconstitucionalidades, justifican esta propuesta. 
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III. ESCUELA JUDICIAL 

a) Generalidades. 

La Escuela Judicial, constituye uno de los pilares mAs Importantes do la Carrera Judicial, porque la 
existencia de 6sta, hace presuponer, la de un rdgimen de selecci6n, formaci6n y perfeccionamiento, de quienes
deberdn acceder a aquella, inicidndose en un proceso formativo y especializado, con miras a la obtenci6n de 
un cargo en el Poder Judicial y tambi6n, realizando, ya en dentro do la iunci6n judicial, un proceso de 
perfeccionamiento, con miras a un m.s acabado cumplimiento de sus funciones especificas, el cual ser4 objeto
de un seguimiento sistemdtico, que comprenderA todo el espectro de su actuaci6n on la funci6n judicial que
desemperia. Todo ello, con miras al otro proceso de selecci6n quo habrd de preceder a su promoci6n, segn
los grados del escalaf6n que correspondan, dentro de la Carrera Judicial. De las consideraciones precodentes 
se pueden deducir ya, los objetivos esenciale de la Escuela Judicial, quo son los de seleccionar los candidatos 
o postulantes para el Servicio de Justicia, la formaci6n y capacitaci6n de profesionales Abogados que tengan
inter6s en acceder a la Carrera Judicial y el perfeccionamiento de los Magistrados Judiciales on funciones, en 
procura del mdis alto grado de eficiencia en la funci6n y proporcionando los medios para quo el organismo
pertinente, el Consejo de la Magistratura, formule la selecci6n do las ternas que deberd proponer a la C.mara 
de Senadores o a la Corte Suprema de Justicia, en su caso. 

No son 6stos, los 6nicos objetivos que puede toner una Escuela Judicial o un Centro do Estudios Judiciales, 
hay muchos otros, como son los de realizar un proceso similar para [a selecci6n de postulantes al ingreso a 
las funciones judiciales auxiliares, como Dactil6grafos, Ujieres, Secretarios, etc., con los requisitos adecuados 
y proporcionales a tales funciones, impartiendo para los que fueren escogidos, cursos de formaci6n general, 
que tendrdn calificaci6n y harn m~ritos para el ingreso a la Carrera Judicial. La Escuela Judicial puede organizar 
cursos de perfeccionamiento para los ms importantes auxiliares de la Justicia, como Peritos en distintas 
materias, miembros do la Policia Judicial, Asistentes Sociales que trabajan sobre todo on cuestiones de Derecho 
de Familia, etc. Puede organizar cursos y talleres para buscar un mejor servicio administrativo en materia de 
inscripci6n, seguimiento y archivo de expedientes, asi como en la organizaci6n do las oficinas de las Secretarlas 
de los Juzgados y Tribunales. Puede promover investigaciones sobre temas de actualidad que requieran
soluciones urgentes dentro de la problemdtica social. Puede hacer publicaciones sobre temas juridicos
especializados, formular estadisticas, tan importantes para visualizar el funcionamiento del Poder Judicial,
puede concertar programas do intercambioG con entidades similares extranjeras y proyectar convenios para
trabajos conjuntos con 6rganos juridicos especializados del pals o del extranjero. En fin, son mtltiples y muy
interesantes las posibilidades que pueden darse en el espectro do funciones do una Escuela Judicial. Hasta
"en algunos paises, se ha encomendado a la Escuela Judicial la tarea de proporcionar asesoria tdcnica a los 
tribunales que lo requieran. Se trata de una novedosa posibilidad que no ha sido explorada debidamente y quo
estd Ilamada a producir indudables beneficios", dice Germdn Hermosilla Arriagada. Sin embargo, la ms 
elemental prudencia, indica [a necesidad 0e circunscribir sus funciones concretas, a las necesidades mis 
perentorias del medio y a los recursos econ6micos disponibles que puedan hacer posible su funcionamiento 
eficiente. Si ellos solo alcanzan para algunos pocos objetivos, los do mayor trescendencia, debe respetarse 
esa limitaci6n en homenaje a la seriedad de su funcionamiento y a 1i efectividad del irabajo que pueda realizar. 

Pero, lo importante es destacar, que en el mundo actual, teniendo en cuenta la experiencia do muchos 
paises, la Escuela Judicial surge como la alternativa mi.s seria y de mayores posibilidades, para ir en busca 
de un ms eficiente e id6neo Servicio de Justicia. Ya no puede concebirse, hay, que las designaciones do los 
cargos del Poder Judicial, queden libradas al capricho o a la discrecionalidad ilimitada de quienes detentan 
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el ejer-icio del poder politico en una naci6n; no puede permitirse que la militancia politica en un partido o las 
relaciones de amistad o de parentesco o de simpatia o de intereses econ6micos, favorezca y determine esas
designaciones y para peor, sirva para excluir de ellas a Abogados capaces, probos, estudiosos y respetables.
Tampoco puede haber discriminaci6n por el sexo, porque la mujer ha demostrado y estd demostrando en todo 
el mundo, que estd en igualdad de condiciones con el hombre para competir en m6ritos y aptitudes.
Precisamente, la Escuela Judicial puede ser el instrumento m.s eficaz para que, finalmente, la idoneidad,
entendida siempre, insistimos, en el sentido profesional y en el sentido moral, sea quien determine mediante 
la actuaci6n de los 6rganos pertinentes, quienes deber.n tener la oportunidad de acceder a la Carrera JLdicial 
y quienes, una vez dentro do ella, podr~n ser promovidos a funciones superiores. Esto, hace resaltar la 
importancia de la Escuela Judicial y confirma el acierto de los Convencionales Constituyentes al incluir este 
instituto que es novedad total en nuestra Rep6blica, en la Constituci6n de 1992. 

Esta Escuela Judicial, dice Rafael Bielsa, "deberfa ser apta para formar jueces con el perfil que la sociedad, 
a trav~s de los diversos conductos por los que se manifiesta, haya definido; en este perfil, es razonable pensar 
que no estarn ausentes las exigencias de conocimiento, laboriosidad, eficiencia, imparcialidad y decoro, todo
ello pivoteando sobre la integridad". Agrega el mismo autor, "As[ como la adquisici6n de conocimientos, para
los efectos a los que nos estamos refiriendo, no debe tener por objetivo obtener un profesional erudito, tampoco
deberia pasar por alto las ensefianzas de la experiencia. La expresi6n "deber de conocimiento o de ciencia", 
armoniza ambas e:igencias" 

N6stor Pedro Sagu6s, un gran estudioso del tema de la Reforma Judicial, titulo precisamente de un libro 
suyo, dice sobre la importancia de la Escuela Judicial: "En un proceso de mejoramiento de las t~cnicas sobre 
la materia, la escuela judicial estA Ilamada a desempefiar un papel decisivo, casi imprescindible. Sea como 
mecanismo de selecci6n, centro formativo y de entrenamiento de los futuros jueces, o como ente do 
perfeccionamiento profesional, su implementaci6n -en un mundo juridico cada vez mds complejo y
especializado- vendrd a ser necesaria". 

Las experiencias mds importantes en materia de Escuela Judicial o Centro de Estudios Judiciales o 
Escuela do Educaci6n Judicial o Instituto de Formaci6n e LIvestigaciones Juridicas, o Centro Nacional de 
Estudios Judiciales o Academia Nacional de la Magistratura, denominaciones diferentes que individualizan a
 
una institucian 
 encargada de la selecci6n y formaci6n de los Magistrados Judiciales, se dan en Espafia, epi
Francia, en el Jap6n, en algunos estados norteamericanos, en algunas provincias argentinas, etc. 

b) Alternativas para la creaci6n de la Escuela Judicial dentro de ruestro rigimen constitucional. 

1) Ubicaci6n institucional. 

El art. 265 de Ia Constituci6n se reliere a la Escuela Judicial, en concordancia con el art. 101 que determina 
las carreras que se implementardn dentro de la Funci6n POblica, entre las que menciona expresamente, la
 
Carrera Judicial. Tienen tambien conexidad directa con el referido articulo 101, las disposiciones que
corresponden a la Secci6n IIIdel Capitulo IIIde nuestra Carta Magna, que se refieren ai Consejo de la 
MagIstratura. Es decir, la Constituci6n del 20 de Junio de 1992, crea la Carrera Judicial, el Consejo de la 
Magistratura y la Escuela Judicial, tres institutos fundamenfAles que habrdn de gravitar en medida muy
importante, en la integraci6n del Poder Judicial. Es importante sefialar en forma muy destacada esta 
circunstancia, en cuanto la Escuela Judicial no tondria raz6n do ser dentro de un sistema en el cual las 
selecciones, designaciones y promociones de candidatos a cargos dentro del Poder Judicial, se realicen
solamente con criterio politico o sobre la base de otros factores que no tongan quo ver exclusivamente con 
la idoneidad del postulante, en su ms amplia acepci6n. 

En materia de Escuela Judicial, existen opiniones diferentes en cuanto a su ubicaci6n dentro del
mecanismo de administraci6n gubernamental. En algunos paises, ella depends del Ministerio de Justicia, en 
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otros se ha hecho el ensayo de hacerla funcionar como un 6rgano aut6nomo o bien insertado en las Facultades
de Derecho de las Universidades , como una suerte, aunque no exactamente igual, de instituto de cursos de
postgrado. En otros, ella depende directamente del Poder Judicial, mds especificamente, del 6rgano principal
del mismo, que es la Corte Suprema de Justicia. 

Nosotros consideramos que su ubicaci6n m~s acertada, es como un instituto dependiente do la Corte
Suprema de Justicia. Creemos encontrar en este criterio, una mayor congruencia con la Independencia quo
quiere asegurarse al funcionamiento del Poder Judicial y con la tendencia cada vez acentuada en todo el mundo,
de ir disminuyendo la gravitaci6n del Poder Ejecutivo en la intsgraci6n del 6rganos judiciales y dosde luego,
en las decisiones de 6stos. Pero, adem.s, hay otras razones de gran peso, qua abonan esta posici6n. Es en
el Poder Judicial, donde estin los hombres con mayor experiencia y con la mds adecuada proparaci6n para
comprender y afrontar los objetivos de la Escuela Judicial asi como las formas de mayor excelencia y practicidad 
para su desenvolvimiento, porque son los mismos Jueces quienes han sontido y vivido en carne propia, los
problemas de una falta total de apoyo, de respaldo al desempeho de sus labores judiciales, respaldo acad~mico 
y respaldo formativo, mediante la puesta a su disposici6n de bien provistas bibliotecas, de la realizaci6n de
seminarios y talleres, etc. Finalmente, la Constituci6n, incluye la previsi6n de la creaci6n de la Escuela Judicial,
dentro del Capitulo del Poder Judicial, por lo quo, si somos coherentes con su normas sistemdticas y
organizativas, debemos optar por este criterio. 

Sin embargo, es de interds analizar aunque mds no fuera brevemente, la alternativa de quo la Escuela
Judicial funcione dentro del 6mbito de las Universidades, por cuanto ellas cuentan con la suficiente
infraestructura acad6rnica y fisica, organizaci6n administrativa, cuerpo de profesores, etc. Por otra parte, ello
podria implicar tambi,5n la renovaci6n do' los planeG curriculares de la carrera de Derecho, quo siempre son 
objeto de discusi6n en dichos centrob universitarios. Pero, ocurre quo precisamente una de las falencias
atribuibles al sistema de ensefianza en lis Facultades de Derecho, os la falta de una mayor experiencia pr~ctica 
en cuanto al desenvolvimiento de los procesos y al conocimiento directo de las cuestiones quo hacen a la vida
tribunalicia, asi como el poco espacio dedicado a la actividad do formaci6n del alumno para el ojercicio de
la Funci6n Judicial. Esto se debe a veces, al propio plan de estudios y otras, a quo algunos profesores tampoco
saben orientar a los alumnos para su desenvolvimiento on el ,mbito forense. Pero, adems, consideramos quo
la responsabilidad por al funcionamiento de una Escuela Judicial, la debe asumir directamente el Poder Judicial, 
a trav6s de la Corte Suprema de Justicia. Esto, refuerza nuestro convencimiento de quo ella debe funcionar
dentro del Poder Judicial, el cual tendrd entonces el compromiso de su debida implementaci6n. 

2) Denominaci6n. 

En cuanto al nombre, Escuela Judicial, tambidn dado en la Constituci6n, nos parece correcto. Es quo
el desempeofi mismo de la labor judicial, no implica solo el ejercicio de una funci6n; mds a~ld de ella, es una
escuela de aprendizaje permanente de cosas de [a vida, quo surgen a trav6s de los conflictos humanos, del
palpitar inquietante de ese verdadero mundo quo es un proceso, donde junto al juego y a la contraposici6n
de intereses, luce el talento o la astucia de los Abogados o se pone en evidencia su triste mediocridad y es
el Juez, quien, con su ciencia y experiencia debe dar el fallo certero, quo traerd la soluci6n dada por el Derecho. 
El proceso, es pues, una escuela permanente inagotable en variados matices, mty atractivos por cierto, para
quien vive y siente do cerca el Derecho. Entonces, esta otra escuela, la Escuela Judicial, organizada como 
una entidad acad6mica de alto nivel, quo hoy tiene rango constitucional en nuestro pais, procurard anticipar
al futuro Juez, el conocimiento vivo y prctico, de los mecanismos piocesales, no desde la 6ptica do meros 
conocimientos te6ricos, sino on la situaci6n siempre quemante de las urgencias y de las decisiones .gilos y
corteras de acuerdo no solo con Io quo dice la ;ey, sino tambi6n los grandes principios, como los del finalismo,
la economia procesal, [a preclusi6n, la buena fe, el ejercicio correcto del derecho, etc. Esta Escuela Judicial 
quo deberd crearse on nuestro pais, podrd ser el punto de partida para quo alguna vez podamos hablar de 
una verdadera escuela de excelente Justicia, por los frutos quo esperamoo., pueda dar la misma. 
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3) Perspectivas de su bucn funcionamiento. 

No faltardn los esc6pticos, que verdn en la creaci6n de la Escuela Judicial, solo un rubro mds de gastosmds o menos importantes, que afectard al Presupuesto General de la Naci6n. No podemos ser muy severoscon los escdpticos, porque razones tienen para adoptar e~a actitud, ante las no muy gratificantes experiencias
vividas en nuestro pais. Justamente, en materia de carreras correspondientes a la Funci6n POblica, recordemossolamente, que en fecha 12 de Diciembre de 1970, se promulg6 la Ley N2 219, quo crea la Carrera Diplom.ticay Consular, crea tambi6n el Escalaf6n dentro de la misma y crea la Academia Diplomatica y Consular, como un organismo que tendria por finalidad, promover el perfeccionamiento de los funcionarios pertenecientes alEscalaf6n de la Carrera Diplomdtica y Consular, mediante cursos, seminarios y conferencias que impartir.nconforme al Reglamento y Plan de Estudios. Se confi6 la direcci6n general de la Academia al Ministro deRelaciones Exteriores o a la persona que este designe para el efecto. Esta Academia tard6 mucho tiempo enfunc;onar, lo hizo desde hace algunos ahios. No pretendemos ni mucho menos, analizar el resultado tcad~micodel funcionamiento do tal instituci6n sino solamente hacer notar, que las designaciones que se han dado desde
la creaci6n de dicha Academia hasta la fecha, no so han encuadrado precisamente dentro del esquema quoha motivado su creaci6n, asi como el do la Carrera Diplom.tica y Consular, porque todavia en muchos casos,las improvisaciones en las funciones del referido cardcter no responden a los m6ritos o calificaciones de losegresados de dicha Academia y rods aun, las designaciones se hacen muchas veces, prescindiendo de losegresados de la Academia. Es que el marco donde se desenvielve la misma, es de puro caiicter politico ypeso a que en otros pafses ello no es 6bice para que funcionen los presupuestos qua do la ca,'rera, como base para las designaciones en el campo diplomitico y consular, en el nuestro, todavia no se ha hecho ronciencia
lo perniciosa que resulta la improvisaci6n en tales funciones. 

Hay circunstancias, sin embargo, que pueden disipar el pesimismo acerca de la vivencia positiva de laEscuela Judicial. Estamos viviendo un tiempo politico diferente, con la vigencia de casi todas las norrnas quehacen a un Estado de Derecho. Estamos haciendo conciencia los paraguayos, que si no hacemos funcionarla RepOblica en la Onica forma posible, que es el estricto cumplimiento de la ley y el desarrollo pleno de lasinstituciones fundamentales, no podrd haber paz, ni desarrollo ni justicia social. Hemos sido capaces por ahora,de elaborar una Constituci6n mediante una Convenci6n integrada por ciudadanos libremente elegidos y en es.'Constituci6n, como parte valiosa de la infraestructura de un Poder Judicial independiente, son creados, laCarrera Judicial, la Escuela Judicial y el Consejo do la Magistratura. Ahcra si, la mera creaci6n de estas
instituciones y su futura reglamentaci6n no serdn suficientes, si realmente quienes mayor inter6s directo tienenen la cuesti6n, los Magistrados Judiciales y los Abogados, no asumen sus respectivas responsabilidades paraque los nobles postulados de estos institutos alcancen sus mds altos fines y no sean letra muerta o simpledenominaci6n do rubros presupuestarios inctilmente distraidos. Docidamos, pues, 4,tenemos real y verdadero
inter6s en mejorar nuestra Justicia? IQue si, tenemos? Pues bien, manos a la obra, pongimonos a discutirsobre las mejores altornativas para que funcione [a Carrera Judicial y para ello, debe crearse y funcionarSERIAMENTE, la Escuela Judicial, cuya actuaci6n, solamente, justificard y facilitara la actuaci6n del Consejode la Magistratura. Nosotros, estamos alineadoc entre los optimistas, porque gracias a Dios, hasta ahora, noha desfallecido nuestra profunda fe en el Derecho y por ello creemos que es posible crear y hacer funcionareficazmente una Escuela Judicial, que reciba a los aspirantes a la Carrera Judicial, previo proceso rigurocode selecci6n, les capacite y los forme, para hacerlos debidamente aptos para ser Jueces y luego, les d6 elsuficiente apoyo que les Ileve a un perfeccionamiento que consolide y garantice una excelente actuaci6n enel Servicio de Justicia de la Naci6n. Para todo ello, SIMPLEMENTE, debemos cumplir la Constituci6n. 

4) Organizaci6n basica elemental. 

Cual podria ser una organizaci6n inicial sencilla, no tan onerosa y aceptablemente funcional de la EscuelaJudicial? Ya dando como hecho, de que funcione dentro do la 6rbita del Poder Judicial, podria contar
bsicamente con un Director General, un Director Ejecutivo, un Director Acad6mico, un Director Admin'strativo 
y Un Secretario. Todos ellos conformardn el Consejo Directivo. El Director General deberd ser un Ministro de 
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la Corlo Suprema do Justicia, designado por la misma; el Director Ejecutivo, un ex Magistrado Judicial, quo
hubiere desempeiado la funci6n por Io menos durante 15 afios, habiendo ocupado como mfnimo el cargo de
miembro de Tribunal de Apelaci6n y con preferencia, si fuere asimismo, profesor universitario, aunque esto 
Oltimo no deberla ser excluyente; El Director Acad6mico, deberd ser necesariamente un profesor con experiencia
docente en la Universidad y especificamente en algunas de las Facultades do Derecho, con por Io menos 10 
afios de antig(iedad comc profasor -universitario y ademds diez o m.s afios de experiencia en la Magistratura
Judicial o en la profesi6n de Abogado; el Director Administrativo deberd ser un Abogado o un experto en 
administraci6n de institutos educativos, con experiencia anterior y el Secretario deberd ser un fbogado, con 
una edad minima de 30 ahos.- La Corte Suprema de Justicia ejercerA, de acuerdo con el inciso 1) del art. 259
do la Constituci6n, la superintendencia del funcionamiento de la Escuela Judicial. Igualmente, la designaci6n 
para todos los cargos anteriormente mencionados, serd realizada por la Corte Suprema de Justicia, mediante 
el pertinente Concurso de M6ritos y Aptitudes de los postulantes. 

El Cuerpo de Profesores estarA integrado por quienes ejerzan la docencia en las Facultades de Derecho, 
que ademds, retnan al requisito del desempeio, por Io menos por diez afios, de la M cjistratura Judicial y do 
la Abogacia. No estamos do acuerdo con que solamente los Magistrado4 Judiciales pueJan ser los profesores
de esta Escuela Judicial. Aun mds, deseariamos quo solo para algunas materias y eventos previstos dentro 
del plan acad6mico, sean designados Magistrados Judiciales, por cuanto el ejercicio de la cdtedra insume un 
tiempo considerable, quo puede ser pornicioso para las necesidades del curnplimiento estricto de la funci6r
judicial. En todo caso, quienes desempeien la docencia en la Escuela Judicial, ya no podriin hacerlo on las 
Facultades de Derecho, salvo excepciones plenamente justificadas. En ese sentido, hay quo tener on cuenta 
Io dispuesto en el art. 254, primera parte de la Constituci6n. 

No entramos al detalle de los planes curriculares, metodologla, etc., dentro ya del esquema do 
funcionamiento de la Escuela, porque no ello no forma parte del objetivo de este trabajo. 

5) Lugar de funclonamiento. 
4,D6nde funcionard la Escuela Judicial? El local podria estar ubicado, al menos por ahora, on el Palacio 

de Justicia. Ya sabemos perfectamente, de las limitaciones cada vez m.s agudas do espacio fisico dentro del 
mismo, pero, si hablamos de quo esta Escuela tenderd a desarrollar precisamente, la t6cnica do la aplicaci6n
prdctica del Derecho, no puede funcionar alejada del mundo foronse. Incluso, es de pensar quo algunas
actividades de la Escuela so desarrollarn en las propias oficinas do los Juzgados y Tribunales de Apelaci6n.
L6gicamente, no debemos pensar en una Escuela con gran numero de alumnos y numerosas aulas y todas 
las complicaciones quo sobrevienen como consecuencia. El nrmero do alumnos aspirantes al ingreso a la 
Carrera Judicial, seri. limitado estrictamente y el ni~mero de alumnos Magistrados quo sigan cursos de 
perfeccionamiento, tambi6n deber& ser limitado, sobre la base de una selecci6n, der;vada de distintas pautas 
y criterios. Estamos hablando del comienzo, do los primeros pasos de esta Escuela, quo si queremos quo
funcione y Io haga bien inicialmente, debe hacerlo con pasos prudentes, seguros y muy sorios, de acuerdo 
siempre, no hay quo olvidarlo, con los recursos disponibles. De esta forma, serd mAs fdcil lograr la ubicaci6n 
de la Escuela Judicial dentro del Palacio de Justicia y naturalmente, su actividad fundamental deberd 
desarrollarse en horas quo no coincidan con las de la actividad judicial, salvo las actividades y tareas quo
cumplan sus alumnos, en las oficinas judiciales, con objetivos especificos quo habrAn de ser al mismo tiempo 
quo de aprendizaje, de servicio y colaboraci6n con los funcionarios de cada Secretaria. 

6) Niveles de actividades iniciales. 
En cuanto a los niveles quo podrdn ser desarrollados inicialmente en la Escuela Judicial, no creemos 

quo puedan ser mcs de dos. Uno de ellos, destinado a los aspirantes al inicio de la Carrera Judicial, quo serd 
de capacitaci6n y formaci6n y otro, para los Magistrados Judiciales, do perfeccionamiento, especializaci6n y
actualizaci6n. Do momento, consideramos impensable aOn, cualquier otro curso como el quo sin duda os tan 
necesario, de adiestramiento y formaci6n de funcionarios judiciales. Salvo quo so den circunstancias muy felices 
de posibilidades de recursos necesarios, ello no seria posible, ademAs, porque Io importante do entrada, 

27
 



creemos, es la consolidaci6n de la Escuela Judicial, como instituto preponderante en la realizaci6n cierta y
efectiva de Ia Carrera Judicial. En este caso, un comenzo modesto pero firme puede asegurar un futuro muy
promisor. 

Eso si, en la ley reglamentaria de la Escuela Judicial, se deber~n prever todos los niveles de
funcionamiento posibles, con la aclaraci6n de que su implementaci6n deber. ser gradual, de acuerdo con las 
posibilidades no solo presupuestarias sino tambi6n de adecuada y correcta organizaci6n. 

7) Recursos. 

Los recursos para el funcionamiento de la Escuela Judicial deber.n estar previstos en el Presupuesto 
del Poder Judicial. 

8) Sistema de admisi6n a la Escuela. 

El sistema de admisi6n a la Escuela Judicial, para el curso de capacitaci6n y formaci6n para la funci6n 
judicial, estar. basado en un concurso de m6ritos y aptitudes, para participar del cual podr.n exigirse requisitos 
como la edad minima de 25 afios, titulo de Abogado y promedio general de calificaciones en la carrera de 
Derecho, no menor de 3.50. 

9) Cursos de perfeccionamiento, especializaci6n y actualizaci6n de Magistrados Judiciales. 

No siempre el Juez que se encuentra en el desempeho de su dificil misi6n, organiza su tiempo para
dedicarlo en alguna medida interesante, a renovar su aprendizaje de conocimientos , a sistematizar las 
experiencias que surgen de los distintos casos sometidos a su jurisdicci6n, a actualizar la informaci6n que
necesita no solo de leyes y resoluciones, sino tambi6n de doctrina juridica, en el .mbito nacional o del extranjero.
Desde luego, saber organizar el tiempo Otil, es tarea no siempre f.cil y el Juez de primera instancia, se siente 
permanentemente abrumado por la gran cantidad de casos a su cargo, con tOdo el bagaje de trdmites,
audiencias, inspecciones judiciales, reconstrucciones de hechos, dictamiento do resoluciones y sentencias 
definitivas, con la carga implacable de los plazos establecidos en las leyes de forma, a todo to cual debe sumar 
sus compromisos familiares, que pueden obligarle a transportar a sus hijos a colegio y retirarlos del mismo 
y tambi6n a hacer su natural vida social. Si tuvo el acierto de dedicarse a la cdtedra universitaria, que sin duda 
le ayudara en su mejor formaci6n, se le adiciona otra tarea y otro espacio ocupado de tiempo. Y preguntamos, 
entonces, tendrd tiempo este Juez, de seguir estudiando, de investigar en alguna medida, de dedicar en suma,
tiempo para elevar el nivel de sus aptitudes juridicas que tendr.n a su vez, positiva repercusi6n en sus 
funciones? 

La respuesta es afirmativa para nosotros. Es decir, podr, dedicar un prudente espacio de tiempo para
toda esa actividad, que le enriquecer, en su profesi6r, y que le dard m.s aploro, m~s seguridad, mds confianza 
y m~s personalidad, para ser mejor trasunto de la majestad de la Justicia. Si este esfuerzo to realiza 
individualmente, como to han hecho y lo hacen muchos Jueces, resulta un poco m.s dificil, pero es igualmente
posible. Tenemos ejemplos palpables de hoy, de Jueces, que a la par de desempefiar regularmente su cometido,
ejercen la docencia universitaria y publican trabajos juridicos de relevancia. Tienen el mismo tiempo que los 
que no to hacen. Pero, m~s fdcil, mas ordenado y mds beneficioso puede resultar un trabajo en ese sentido, 
que tenga el respaldo de una sistemtica y de una metodologia apropiadas, con recursos elementales por to 
nenos, para canalizar ese afn de perfeccionamiento que debe caracterizar al Juez. 

Esa labor es la que consideramos, debe desarrollar la Escuela Judicial, en otra de sus facetas importantes,
•omo organismo de apoyo fundamental en la labor judicial. Porque no solamente podr, ser receptdculo de los 
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Jueces que tengan inquietudes ya manifiestas de perfeccionamiento, sino que tendrd la virtud do despertar elinter6s de los mds indiferentes y ap~ticos, de aquellos que solo quieren seguir aferrdndose a un pragmatismo
peligroso y vegetvt:-.,. 

Nuestra doctrina juridica nacional no podrd enriquecerso con Jueces indiferentes a la realidad social ya los cambios que se operan constantemente on ella, exigiendo remedios y soluciones adecuadas a loscaracteres de los conflictos actuales, que se den acertadamente y con la celeridad, en la que va involucradala Justicia misma. El Juez debe mostrar un verdadero y fervoroso inter6s en hacer Justicia, pero, para ello,debe reunir cualidades que solo pueden adquirirse mediante el estudio constante y la superaci6n permanenteYa sabemos que la contribuci6n tambi~n debe venir de los Abogados, tampoco tan proclives al estudio y ala investigaci6n. Pero el impulso mds significativo, debe provenir de los Jueces, de modo tal que puedan sercapaces de elaborar realmente un Derecho Judicial, que puede ser feliz precursor de importantes reformaslegislativas y de cambios necesarios que son reclamados desde el espectro muy amplio de la problem.tica
de la Justicia. 

Un Juez, necesita como herramientas esenciales, de una buena biblioteca, de un permanente intercambiode experiencias y de conocimientos con sus pares, nacionales y extranjeros; necesita participar de seminarios y talleres juridicos, de congreso3 nacionales e internacionales, necesita conocer sistemas judiciales avanzados;necesita realizar investigaciones sobre cuestiones que con m.s frecuencia tienen repercusi6n en el PoderJudicial, para Estudiar con otros expertos, de distintos campos, en una tarea interdisciplinaria, el diagn6stico
adecuado y las soluciones probables. 

El Juez necesita seguir estudiando, siempre, porque su obligaci6n final os la de hacer Justicia, a trav6sde la ley, de los criterios y doctrinas juridicas de hoy, de nuestra realidad y solo el estudio tenaz y sostenido,
capacita realmente para lograr tan dificil cometido. 

Pero, tanto le podemos pedir al Juez?. Si, le podemos pedir todo esto, si le aseguramos la realidad efectivado aquellos presupuestos que sefialamos anteriormente para la Carrera Judicial. Porque lo quetodocomentamos, solo puede desenvolverse dentro del contexto general de aquella. En este sentido, [a EscuelaJudicial tiene un amplio campo de desarrollo, para lograr el perfeccionamiento, actualizaci6n y especializaci6ndel Juez. Esa especializaci6n, resulta cada vGz mds necesaria, para asegurar la eficiencia en la funci6n,especializaci6n que es concordante con el presupuesto de la inamovilidad, porque ya no puede concebirse queun Juez de Primera Instancia en lo Civil sea promovido al cargo de miembro del Tribunal de Apelaci6n enlo Criminal, o situaciones parecidas, en resoluciones que son il6gicas, inoportunas, contradictorias de una buenaorganizaci6n de Justicia y tremendamente perjudiciales para el servicio. 

10) Un aspecto particularmente importante en Ia formaci6n perfeccionamiento de los magistra
dos judiciales. 

El articulo 256 de la Constituci6n se refiere a la forma de los juicios y determina que los mismos podrdnser orales y pOblicos en la forma y en la medida que la ley determina. En el tercer pdrrafo de dicho articulo,se establece quo el proceso laboral serd, oral y estarS basado en los principios de inmediatez, economia y

concentraci6n.
 

Esta referencia es de suma importancia, porque dentro de nuestro sistema procesal en general, todoslos juicios son de forma escrita, salvo excepciones como el caso de los juicios de interdictos. Con respectoal proceso laboral, la Constituci6n manda imperativamente que adopte la forma oral y por tanto, las leyespertinentes se encargardn de determioar los mecanismos para esta fundamental transformaci6n do dichoproceso. Es tambien muy probable, que cuando se realice la reforma procesal, tan necesaria en materia penal,se adopte la forma oral para dicho fuero, que es la que aparentemente puede facilitar la satisfacci6n de algunosprincipios procesales bdsicos como el de la celeridad, tan reclamada en los procesos criminales. 
Esto indica, quo los jueces del fuero criminal deberdn e.star preparados para poder desenvolverse conagilidad, con seguridad y con eficiencia dentro de la forma oral d, Ics procesos ponales. Es conocida la realidad, 
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de la falta de preparaci6n de los abogados egresados de las Facultades de Derecho en nuestro pais, para afrontar 
las necesidades que reclama un juicio oral, ya sea desempefiando el papel de juez o el de abogado. 
Probablemente, en breve, dichas Facultades implementen programas y talleres que puedan dar a los futuros 
abogados las cualidades y las t6cnicas necesarias para actuar con desenvoltura dentro de un juicio oral. 
Entretanto, sin embargo, debiera constituir un aspecto importante de la capacitaci6n, entenamiento y 
perfeccionamiento de los candidatos a jueces y de los jueces mismos, la realizaci6n de cursos y pr~cticas para 
adquirir y mejorar la destreza intelectual que resL,. i necesaria para el buen desenvolvimiento de un juicio oral. 
Elio implica, asimismo, una campaha de educaci6n a nivel publico para seialar los comportamientos b~sicos 
que exige el normal desarrollo de un proceso de forma oral, para quienes participan del mismo como 
protagonistas y para quienes puedan presenciarlo. 

Por tanto, ante la imperativa disposici6n del pdrrafo tercero del articulo 256 de la Constituci6n y la 
inninencia de importintes y trascendentes reformas en el proceso penal, debemos tener en cuenta esta 
circunstancia, cuando hablemos de capacitaci6n, entrenamiento y perfeccionamiento de magistrados judiciales. 
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IV. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

a) Generalidades 

El Consejo de la Magistratura, es hoy dia, "un instituto de primera magnitud en el mundo judicial" al decirde N6stor Pedro Sagu6s. En verdad, est6 organismo concebido para operar en forma muy influyente en laselecci6n y designaci6n de Magistrados Judiciales, va cobrando realidad en muchos paises, pudiendo citarse como los ejemplos mds calificados, los de Italia, Espafia y Francia. Se trata do un organismo pluralmenteintegrado, que debe tener a su cargo, la selecci6n de los candidatos a orupar funciones judiciales, sobre labase de pautas y requisitos que difieren en los distintos paises, pero que generalmente, van asociados a laexistencia institucional de una Carrera Judicial y al funcionamiento regular de una Escuela Judicial. 
Sus funciones pueden Ilegar a ser muy amplias, comprendiendo hasta atribuciones para ejercer lasupervisi6n de la ictuaci6n de los Magistrados Judiciales o en otros casos, dedicarse especfficamenta a laselecci6n y propuesta de los -:andidatosa ocupar cargos en el Poder Judicial. 
Uno de los caracteres esenciales de este organismo, es el proveniente de su integraci6n conrepresentant.s de sectores directamente interesados en el funcionamiento del Poder Judicial y a la vez, conla calificaci6n suficiente para cumplir un cometido tan importante como es 31 de la selecci6n de los candidatosal Poder Judicial. Generalmente est. integiado, en efecto, con representantes de los tres poderes del Estado,de los gremios profesionales de Abogados y de las entidades acad6micas de m.s alto grado en materia juridica,

como son las Facultades de Derecho de las Universidades. La forina de constituci6n de este organismo, asume 
entonces, una calidad apropiada a la delicadeza de su cometido. 

El Consejo de la Magistratura, desde luego, no es un organismo de poderes supremos, ni mucho menos,pues, solo tiene a su cargo, seleccionar los candidatos que ser.n puestos a consideraci6n de loo organismo
encargados de su designaci6n, que puede estar a cargo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de la mismaCorte Suprema de Justicia, 6rgano rector del Poder Judicial. Su creaci6n, en los paises donde ya funciona,
ha reconocido como justificativo primordil, la necesidad de lograr mejores y ms acertados nombramientosen la Administraci6n de Justicia, en el deseo de despolitizar las propuestas de candidatos y reducir lastradicionales influencias del Poder Ejecutivo, mediante la aplicaci6n de criterios mds objetivos y mejor fundados,que se presume, pueden provenir de los representantes de los sectores que generalmente forman parte de su
integraci6n. Su funcionamiento, debe coexistir con la participaci6n del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y PoderJudicial, en mayor o menor grado de cada uno de estos 
una garantia absoluta 

poderes, segn la legislaci6n de cada pals. No es 
contra la politizaci6n de ias funciones judiciales, pero es una traba significativa paradesalentar intereses qut no hacen a la correcta evaluaci6n de los m6ritos de los candidatos a Jueces. Su

significaci6n, solo podrd darse en el marco de su funcionamiento arm6nico con los de la Carrera Judicial y
de la Escuela Judicial. 

El Consejo de la Magistratura es una entidad de rango constitucional y su funcionamiento debe estarrodeado de la mayor escrupulosidad para que puedan ser posible la consecuci6n de su objetivos. Su actuaciridebe caracterizarse por la prescindencia absoluta de intereses extrahos y su cometido concreto es el de realizarla selecci6n de los postulantes para los cargos judiciales, sobre la base de los m6ritos profesionales, cientificos,acad6micos y la trayectoria moralmente intachable de aquellos. Sus decisiones son muy transcendentes y por 
ello sus miembros est.n sujetos a responsabilidades muy graves 
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Podemos decir con sobrados fundamentos, que en un sistema donde se busca la designaci6n de los 
hombres ms aptos para el ejercicio de la Magistratura Judicial, el Consejo de la Magistratura es imprescindible 
corno 6rgano id6neo y calificado para realizar la mejor selecci6n de los candidatos. Desde luego, las resoluciones 
en ese sentido, del Consejo de la Magistratura, deben ser fundadas, porque sus resoluciones no solo deben 
ser absolutamente transparenies sino tambien dar las razones suficientes que deben abonarlas. 

b) El Consejo de la Magistratura en la Constituci6n de 1992. 

El Capitulo III de la Constituci6n, Socci6n III, se ocupa del Consejo de la Magistratura, aunque ya en 
la Secci6n I,art. 2bl, se menciona a esta 6rgano absolutamente nuevo en nuestro ordenamiento juridico, cuando 
se refiere a la designaci6n de los miembros de los Tribunales y los Juzgados de toda la Repoblica. 

El art. 262 de la Constituci6n determina la composici6n del Consejo de la Magistratura, el cual estard 
integrado por: 1 Ministro de la Corto Suprema de Justicia no sabemos porque dicha norma habla de miembro 
designodo por 6sta; un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado, ambos nominados por 
su Cirrara respectiva; dos abogados de la matricula, nombrados por sus pares en elecci6n directa; un Profesor 
de la Ficultad do Derecho de la Universidad Nacional elegido por sus pares, y un F-wofesor de las Facultadas 
de Derecho, con no menos de veinte ahos de funcionamiento do las Universidades Privadas, elegido por sus 
pares. Determina ademds, dicho articulo que la ley reglamentara los sistemas de elecci6n pertinentes. 

El art. 263 establece que los miembros del Consejo de [a Magistratura duraran tres afios en sus funciones,
gozardn de las mismas inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y tendr~n las 
incompatibilidades que establezca la ley. Determina el mismo articulo los requisitos para poder ser miembro 
del Consejo, similares a los exigidos para ser Ministro de la Corte, salvo, el titulo juridico universitario, que 
para el caso es el de Abogado y no el de grado mdximo como lo es el de Doctor en Derecho, exigido para
la Corte Suprema. Pero, en suma, todos los miembros del Consejo de la Magistratura, incluso, los representantes
de la Cdmara do Diputados y de la C.mara de Senadores, asi como el representante del Poder Ejecutivo, deben 
ser Abogados. 

El art. 264, consigna cuales son los deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura. La norma 
sefiala quo el Consejo debe proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, los 
Tribunales de Apelaci6n, las de los Jueces y las do los Agentes Fiscales. El art. 269, concordante con el art. 
264, establece que el Consejo de la Magistratura tambi6n deberA proponer la terna de candidatos para Fiscal 
General del Estado. El art. 275, tambi6n concordante, dice que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, estarA 
compuesto de tres r-iembros quienes ser in elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros 
de la Corte Suprema de Justicia Es decir, las ternas de candidatos para este Tribunal, tambi6n serdn propuestas 
por el Consejo de la Magistratura. El art. 253, por otra parte, da participaci6n a este organismo en la integraci6n
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el cual tendr dos miembros. 

Fundamentalmente, entonces, El Consejo de la Magistratura, seg~n la Constituci6n de la Repiblica, tiene 
las funciones de selecci6n y propuesta de candidatos para los cargos judiciales, del Ministerio Piblico y del 
Tribunal Superior de dusticia Electoral. Pero, ademds, dos representantes del mismo, integran el Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados. 

El Consejo de la Magistratura, tione on nuestro derecho positivo la integraci6n pluralista que predomina 
en la doctrina, por la representaci6n que ostentan sus miembros, aunque se da el denominador comin de su 
calidad de Abogados yde la experiencia suficiente en la magistratura judicial, ejercicio profesional o en la .;atedra
universitaria, conjunta, separada o alternativamente. 

La Constituci6n ha previsto la necesidad de leyes reglamentarias para la determinaci6n de los sistemas 
de elecci6n de los miembros del Consejo de la Magistratura, previstos en los incisos 4), 5) y 6) del art. 262. 
En el caso de las Facultades de Derecho, consideramos que por la forma de redacci6n de las disposiciones
pertinentes, las designaciones tendrian que hacerse via Claustro de Profesores o Asambleas Generales 
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Extraordinatias de las Asociaciones respectivas, donde ellas est6n constituidas y organizadas, coma es el caso 
de la Facultad de Ciencias Juridicas de la Universidad Cat6lica. En cuanto a los representantes de los Abogados, 
existe en nuestro pals, el Colegio de Abogados del Para.guay, que tendria en principio, la representaci6n mds 
calificada del gremio, pero no puede desconocerse la existencia de Colegios de Abogados del interior del pals, 
asi coma la existencia de una Asociaci6n do Abogadas del Paraguay, por Ioque la expresi6n constitucional 
de "mAs ain, cuando en nuestro pals, no existe la colegiaci6n obligatoria". 

La participaci6n de dos representantes del Consejo de la Magistratura en el Jurado de Enjuiciamiento 
de Magistrados, nos parece igualmente importante, en cuanto podrAn hacer dichos representantes, el aporte 
valioso do su experiencia en los criterios determinantes de las cualidades esenciales del Juez. 

Junto a la determinaci6n do las incompatibilidades de los miembros del Consejo de la Magistratura, que 
la Constituci6n encomienda a la ley, tambidn deberan ser reglamentadas las responsabilidades do los mismos 
y la determinaci6n de la jurisdicci6n pertinentes para hacerlas valer. 

Entre los deberes y atribuciones dados por la Constituci6n al Consejo do la Magistratura, el inciso 3) 
sefiala: "elaborar su propio reglamento. Dentro de las disposiciones que podrA cantener este 6ltimo, deben 
incluirse las que tienen que ver con el cumplimiento do la obligaci6n de elaborar ternas para los distintos cargos 
del Poder Judicial y del Ministerio Piblico. En ese sentido, estimamos que el Consejo de la Magistratura podrd 
determinar las modalidades quo seguirA para el cumplimiento do la norma de referencia, que Ileven, realmente, 
a facilitar la elecci6n de los mejores candidatos incluidos en las propuestas pertinentes. 

La Constituci6n de 1992, establece, pues, un sistema de selecci6n y designaci6n de Magistrados Judiciales 
y Miembros del Ministerio P(iblico, que reconoce dos fases bien diferenciadas, la primera, de selecci6n de los 
candidatos, a cargo del Consejo de la Magistratura, la segunda, de designaci6n, a cargo de la CAmara de 
Senadores con acuordo del Poder Ejecutivo, para el case de quienes integrarcn la Corte Suprema de Justicia 
y a cargo de la Corte Suprema, para el caso de los demis miembros de la Magistratura Judicial. Para el caso 
del Ministerio Pi~blico, el Fiscal General del Estado, es designado par el Poder Ejecutivo, con acuordo del Senado 
y los Agentes Fiscales son nombrados par la Corte Suprema do Justicia. 

El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la nueva normativa constitucional, interviene directamente, solo para 
prestar su acuerdo en las designaciones do los Ministros de la Corte Suprema de justicia y designa al Fiscal 
General del Estado, con acuerdo del Senado. 

Par intermedio de su representante en el Consejo de la Magistratura, participa do la selecci6r de los 
candidatos y do la elaboraci6n de las ternas que deben ser propuestas para los distintos cargos. 

Sin duda, el cambio operado en la forma de designaci6n de los Magistrados Judiciales y miembros del 
Ministerio Pi~blico ha experimentado una sensible modificaci6n, desde el momento que el Poder Ejecutivo ha 
dejado de ser el poder nominador par excelencia. Esta circunstancia, sin embargo, no es suficiente para 
dencartar toda influencia posible de orden politico o de otros intereses, porque loa mecanismos nuevos 
implementados, tambi~n pueden ser susceptibles de tales influencias. Sin embargo, las perniciosas 
mani pulaciones que so han dado en el pasado, serAn mds dificiles de operar y las caracteristicas de dichos 
mecamismos previstos, harA necedariamente, mds transparente, el proceso de selecci6n y designaci6n de 
Jueces. 

No puede ignorarse tampoco, la ardua taroa que espera al Consejo de la Magistratura, para realizar la 
selecci6n de los candidatos y las propuestas de las ternas pertinentes. Es ya muy importante el ntmero de 
cargos y funciones que deben Ilenarso y teniendo en cuenta que las designaciones se hardn sobre :a base de 
la propuesta de ternas, ya es do imaginar la cantidad de nombres, carpetas y antecedentes quo deberdn ser 
examinados para arrimar al Senado, a la Corte Suprerna de Justicia y al Poder Ejecutivo, respectivamento, 
las mencionadas ternas de candidatos. 

A la preocupaci6n serialada en el pdrrafo anterior, deben sumarse los caracteres muy especiales de la 
funci6n judicial, que no puede ni debe ser afectada par un proceso de cambio coma el que so aproxima, porque 
ello podria afeclar los intereses y la suerte de los litigantes. Todo esto obliga a examinar muy pudentemente, 
la forma coma se irdn implemontando las distintas fases dei proceso, com3nzando, desde luego, par la Corte 
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Supiema de Justicia, previa integracl6n del Consejo de la Magistratura, que para el caso, estard integrado con un miembro de la actual Coite Suprema de Jucticia. 
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V. SELECCION Y DESIGNACION DE MAGISTRADOS JUDICIALES PARA EL
PROXIMO PERIODO CONSTITUCIONAL. 

a) Disposiclones Transitorlas de la Constitucidn. 

El Tftulo V de la Constituci6n contiene las disposiciones finales y transitorias de la misma. Con respectoal Poder Judicial, son de interds las normas contenidas er los arts. 5, 8 y 9 de tahs disposiciones transitorias.De lo dispuesto en el art. 5, se infiere que los Magistrados Judiciales seguirdn en sus funciones, luego del 15de Agosto pr6ximo, en forma interina, hasta que se produzca su substituci6n o sean confirmados. El segundopdrrafo del citado articulo prev6 la situaciorn que podria darse en el caso de la imposibilidad de que el Magistradoen funciones continte interinamente hasta [a nueva designaci6n. En ese caso, deberd nombrarse tambi6n enforma interina, a quien lo deberd substituir, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Constituci6nde 1967, situaci6n de excepci6n que no seria de desear que ocurriera. Los Magistrados Judiciales quo seanconfirmados a partir de los mecanismos ordinarios establecidos en esta Constituci6n, adquieren la inamovilidadpermanente a que se refiere el 22 pdrrafo del art. 252, a partir do la segunda confirmaci6n. 

El art. 9 se refiere al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en cuanto a su integraci6n provisoria. 

b) Criterios para Ia selecc16n de los candidatos a las Temas 

La integraci6n del Poder Judicial en el perlodo constitucional que se iniciard el 15 de Agosto pr6ximo,no podrc hacerse siguiendo todas las etapas y mecanismos previstos para el efecto en la nueva Constituci6n.Por ejemplo, la Escuela Judicial, un 6rgano de trascendencia dentro del nuevo sistema establecido en laCunstituci6n, no habrd tenido tiompo de ser creada o en todo caso, de organizarse, de funcionar y dar los cursos
previstos dentro do ella. El Consejo de la Magistratura, si, seri integrado y tendrd a su cargo la selocci6n de
los candidatos y la elaboraci6n de las ternas respectivas, pero, l6gicamente, no podrd contar con los valiosos
elementos de juicio qtje 
en el futuro podrd proporcionarle la Escuela Judicial. 
Por [a misma raz6n, serd muy conveniente y creemos que absolutamente necosario, sefialar pautas
precisas que determinen las cualidades, m~ritos y aptitudes de los postulantes a las distintas funciones dentro
del Poder Judicial y 
somos de opini6n que tarnbi6n deben preverse las modalidades de las propuestas quedeber4 formular el Consejo do la Magistratura para elevar !as ternas de candidatos a los 6rganos encargados

de las designacioaes. 

De por si, algunas disposiciones de [a Constituci6n y del C6digo de Organizaci6n Judicial, dan algunosrequisitos esenciales, ya sealados con anterioridad, a los quo doben ahadirse otros, naturalmento necesariosy en algunos casos, fundamentales, como cuando se trata de candidatos a Ministros de la Corte Supreina deJusticia. Es que, i el Poder Judicval es el custodic do la Constitui6n, como lo dice el art. 247 de la mismay la Corte Suprema es su 6rgano mda imporiante, quienes la integren, deben reunir condiciones muy especiales,no siendo suficiente el mero cumplimiento de aquellos requisitos bdsicos esenciales. Asi, el ejercicio de lacdtedra universitaria o de la profesi6n o de la Magistratura, por diez ahos, da el relativo merito del tiempotranscurrido en la prdctica de tal actividad, pero no la calificaci6n obtenida mediante el consenso de quienes 
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fueron afectados por ella y tampoco es f~cil determinar si existe o no la notoria honorabilidad, de la que habla
el art. 258 de la Cornstituci6n. Consideramos que los meritos adquiridos en el ejercicio de cualquiera de las 
actividades mencionadas, profesi6n, magistratura o docencia, tienen formas de manifestarse a trav6s de las 
propias actividades de quien las ha cumplido y del concepto que ha logrado ante quienes tienen que ver con 
ellas y sobre todo, quo dicho concepto se haya hecho piblico y evidente. 

Es que la acilvidad judicial esta expuesta a la consi'deraci6n p~blica en dimensi6n muy amplia, porque
abarca M1pI:blico en general y al sector especializadc del gromio de Abogados. AIIi, la evaluaci6n de ia labor
cumplida estA normalmente sometida a un juicio bastante severo y hasta si se quiere, implacable, donde se 
juzga la capacidad del Juez, su I-onestidad, su laboriosidad, su imparcialidad, su personalidad, el sehorio con 
que ejerce la funci6n y el aval que representa una vida en general ordenada y austera. Se valora muy
especialmente [a prudencia del Juez, que Io hace respetable. So da m6rito tambi6n a su espiritu predispuesto
al estudio constante y a su prodisposici6n para mostrar paciencia inagotable y comprensi6n profunda de los
tremendos problemas humanos que debe afrontar y administrar a trav6s de su delicada funci6n. Al juzgar su
actividad profesional, se tendrin en ,uenta su capacidad traducida en el conocimiento amplio do las leyes, 
su versaci6n en muchas cosas dd la vida, su criterio juridico, su sagacidad, su lealtad profesional, quo significa
lealtad con su mandante, con su colega oponente y con el Juez de la causa, su honestidad, su predisposicion 
para las soluciones conciliatorias quo pueden ahorrarle a su mandante, esfuerzos y sacrificios de todo orden.
La conducta profesional del Abogado hoy est. estrictamente reglada en leyes en vigencia, aunque hasta hoy 
no surten los efectos correctores deseables. Si el principal antecedente del candidato es el de su actividad
docente universitaria, sus m6ritos deber~n surgir do una actividad acad6mica proficua traducida en trabajos
de producci6n de materiales de ensefianza, monografias, libros, actividades de investigaci6n y una capacidad
do relacionamiento y de comunicaci6n con su~s alumnos y colegas profesores, del mds alto nivel. 

Lo que queremos significar con las consideraciones quo anteceden, es que el mero hecho de haber
ejercido la magistratura, la cdtedra o Ia profesi6n, por diez afios, rio da el m6rito necesario para asumir una
funci6n tan importante como es la de ser Ministro de 13 Corte Suprema do Justicia. En cada una de esas 
actividades, ol candidato dobe haber cumplido una actuaci6n destacada, traducida on hechos de conocimiento 
ptblico Si a un ciudadano le vamos a confiar que sea el custodio de la Constituci6n, como Ministro de la Corte 
Suprema, sepamos muy bien quien es, que ha hecho en las funciones que le ha tocado desempeiar y que
grado de conflabilidad podemos depositar en sus gestiones. Sepamos tambi6n si a travds de la trayectoria de 
su vida piblica y privada, tondr. el valor de asumir la defensa do nuestra ley fundamental, con la serena y
definitiva firmeza del hombre de bien, que si Io es, de por si, estA demostrando quo es un hombre valiente, 
porque solo esta calidad permite resistir las mds atrayentes tentaciones y las mds fuertes presiones, que incitan 
a cometer actos deleznables. 

Es por eso que quienes integren el Consejo de la Magistratura, deben ser personas no solamente capaces,
sino tambi6n experimentadas y con requisitos similares a los exigidos por quienes sern selkccionados y
propuestos por ellas, a trav6s del Consejo. No se trata do que sean simplemente representantes de tal o cual 
organismo o sector, se trata do que tengan la capacidad suficiente para realizar una seria y acertada selecci6n 
de postulantes. Do Iocontrario, todas las esperanzas depositadas en el nuevo si.tema inserto en [a Constituci6n,
resultardn ilusorias y podrdn repetirse los mismos desaciertos y las mismas propuestas interesadas y
comprometidas con intereses que no responden al de una buena Magistratura, para la designaci6n de los 
miembros del Poder Judicial. La cuesti6n bdsica arranca entonces en la designaci6n de quienes integrardn el
Consejo de la Magistratura, que debe hacerse con criterios quo se ajusten a los mismos objetivos de la creaci6n 
de este organismo, cuales son, los de seleccionar y proponer los candidatos con mayores aptitudes y
merecimientos. Por eso, la ley reglanmentaria respectiva, debe determinar tambi~n, con la precisi6n debida, las 
responsabilidades de sus miembros, el procedimiento de su juzgamiento y las sanciones a las que podrian estar 
sujetos. Es demasiado delicada y grave su misi6n y no se pueden permitir actuaciones ligeras e irresponsables 
que puedan frustrar este serio intento de mejorar y perfeccionar el sistema de designaciones on el Poder Judicial. 

En cuanto al sistema de selecci6n para miembros de la Corte Suprema, consideramos que su r~gimen,
sobre todo en ssta oportunidad, debe ser examinado cuidadosamente, en cuanto a la modalidad del proceso
de selecci6n do candidatos. En efecto, ya hemos sefialado, que a mits de los requisitos escuetamente expuestos 
en la Gonstituci6n, deben sor objeto de andlisis y evaluaci6n, numerosos otros aspectos de la personalidad 
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de cada candidato, teniendo en cuenta las miltiples y muy fundamentales funciones que se atribuyen a la Corte
Suprema de Justicia, recordando solamente que es, como se dijo en doctrina, "guardidn de las garantias
constitucionales", aunque nuestra misma Constituci6n le da una mayor connotaci6n a este aspecto, porque dice 
expresamente que es "custodio de la Constituci6n"; es ademts la tercera y decisiva instancia; sera quien
intervenga en el nuevo Recurso de Casaci6n; ejerce la superintendencia do todos los organismos del Poder
Judicial; entenderA en las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales 
y entre dstos y los municipios, para citar solo las atribuciones m~s trascendentes. DeberA tenerse en cuenta,ademds, que como la Corte abarca dentro de su competencia, a prdcticamente cuestiones de todos los fueros, 
su composici6n debe responder a las necesidades que surgirdn en materia civil y comercial, penal,
administrativa, constitucional, etc. 

Entendemos que la Corte Suprema de Justicia, no es un organismo donde se puede ira hacer experiencia.A ella ya debe Ilegar la experiencia, que permitir, certeza, seguridad, agilidad y hasta excelencia en los fallos 
que emita. No debe ser nominado para ella, "el que puede Ileg,.r a ser" sino "el que es". Elio mismo, indica 
que el tratamiento del tema de selecci6n para integrarla, no puede ser igual que para los demds 6rganos
judiciales. No resultaia prudente, de ning~n modo, Ilamar a concurso para integrar la Corte Suprema, porque 
por un lado, quienes quizds mds merecimientos tengan, podrian no presentarse al mismo, para no entrar en una simple puja, con algunos postulantes de merecimientos minimos y sin la absoluta seguridad de que sus
nombres no puedan ser objeto de manoseo; esto, por la tradici6n que en la materia existe en el pals, nogratificante por cierto. Ademis, porque no resulta justo, Ilamar a un concurso para que expongan y prueben
sus m~ritos y aptitudes, quienes ya, p~blicamente, gozan de una "Existimatio" u Honor Civil, reconocido
ampliamente, por haber hecho su Carrera de los Honores, a beneplccito de la opini6n piblica. Entendemos 
por ello, que si el Consejo de la Magistratura se integra, en verdad, con los hombres apropiados por su capacidady por su experiencia, 61 debe invitar a los Doctores en Derecho que considere, Ilenan acabadamente los requisitos
exigidos para el cargo, para integrar una lista de 27 candidatos que deberdn ser propuestos al Senado para
su designaci6n, de modo que dicho 6rgano legislativo, escoja a los 9, que serdn designados Ministros de la
Corte. La invitaci6n ; que hacemos referencia, podrd ser formulada, desde luego, a un mayor n~mero de
candidatos y de entre ellos, ser6n seleccionados los 27 mencionados. Este procedimiento resulta mds digno,
mis decoroso y mis prudente, para quienes, si son tenidos en cuenta para ocupar tan alta y honrosa funci6n, 
es porque ya han dado pruebas de su capacidad y do sus virtudes morales y civicas. 

El mismo criterio puede ser aplicado para la elecci6n de los candidatos a Fiscal General del Estado. 
En cuanto a los demds cargos del Poder Judicial y del Ministerio P~blico, se puede, si, establecer elsistema de concurso de m6ritos y aptitudes, sobre la base de los requisitos establecidos en las leyes para los

distintos cargos y toniendo en cuenta la especializaci6n, pauta quo debe ser muy importante en la materia que
corre'sponda al cargo para el cual se postula el candidato. No nos parece correcto el sisterna de exdmenes, 
por cuanto ello no es admisible sin la existencia de un r6gimen previo, claramente determinado y como fase
final de un proceso de orientaci6n y aprendizaje. Esto, porque nos estamos refiriendo a esta situaci6n dedesignaciones para el pr6ximo periodo judicial, antes de que puedan organizarse y funcionar todos los 
mecanismos que hardn a la Carrera Judicial, posteriormente. 
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VI. CONCLUSION 

Este compendio de consideraciones sobre el sistema de selecci6n y designaci6n de Magistrados Judiciales 
y Miembros del Ministorio Piblico, tiene por objeto, solamente, proporcionar una informaci6n general sobre el 
tema y algunos comentarios del autor en cuanto a las posibilidades y formas de implementaci6n, dentro del 
marco que para el efecto, establece la nueva Constituci6n. 

Su extensi6n, expresamente limitada por quier.ea !c Gncomendanrcn, por toner que qrvir de material de 
trabajc en un Seminario Taller, no permite entrar en an~lisis m.s minuciosos y profundos ni en brindar 
alternativas diferentes en varias cuestiones insertas en el temario. Sin ombargo, contiene las referencias 
fundamentales para 9studiar el tema, importante y apasionante, con la debida seriedad y mesura, examinando 
tambi6n, con toda sinceridad, la realidad de nuestro pals. No debiera ocurrir que este nuevo sistema sea un 
poco, como un atractivo nuevo juguete para un nifio ansioso. La cuesti6n no estd en procurar probar, ahora, 
el nuevo sistema, de cualquier forma, actitud que puede Ilevar a experiencias penosas y sobre todo, costosas 
para ol pals. La cuesti6n estd en procurar la aplicaci6n mds sensata do este sistema, que idealmente es bueno, 
pero que tambi6n reconoce en los paises que ya expua1mentaron su aplicaci6n, deficiencias y posibilidades de 
errores. De cualquier modo, es el quc hoy implemenia la Constituci6n de 1992 y si verdaderamente estamos 
decididos a que ella se cumpla y tenga vlgencia, procuremos que tal cumplimiento so haga con [a debida seriedad 
y responsabilidad y procuremos, ademds, quo ese Consejo de la Magistratura, que serd un organismo clave 
dentro del sistema, estd integrado por hombres muy probos, muy capaces y muy responsables, adem.s, muy
patriotas, entendida esta expresi6n, no en la do mera exe'taci6n los simbolos materiales de la Patria o en la 
formulaci6n de declamaciones vaclas, carentes de sentido, sino en la acepci6n legitima do vocaci6n de servicio 
desinteresado a favor de la Patria. 
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PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
 
DE LA MAGISTRATURA CREADO POR LA CONSTITUCION NACIONAL Y
 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE CANDIDATOS
 
A MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA REPOBLICA.
 

Preparado por el Pdoyecto - de Administraci6n de Justicia, Reforma del Poder Judicial, bajo el Convenio 
de Asistencia Tdcnica NQ 526-0642-G-SS-2021-00 firmado el 25 de Septiombre de 1992, entre la Corte 

Suprema de Justicia, el Ministerio P~blico, y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno do 
los Estados Unidos de America. 
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PROYECTO DE QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE 
LA MAGISTRATURA CREADO POR LA CONSTITUCION NACIONAL Y ESTA-
BLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE CANDIDATOS A 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA REPUBLICA 

Visto: 

La creaci6n del Consejo de la Magistratura por disposici6n de los articulos 262 al 264 de la Constituci6n 
Nacional; y 

Considerando: 

Que dicho Organismo tiene las atribucion,'- de proponer ternas para la designaci6n de Ministros de la
Corte Suprerna de Justicia, Miembros de los Tribunales inferiores y los jueces y Agentes Fiscales, a los Poderes 
del Estado encargados de su designaci6n; 

La Constituci6n a tal efecto establece su forma de composici6n, los requisitos para su designaci6n y los
deberes y atribuciones que le competen en t6rminos generales, los que requieren de una adecuada
reglamentaci6n a fin de permitir su inmediata intervenci6n a efectos de reestructurar el Poder Judicial, conforme 
a los lineamientos establecidos en la nueva Carta Magna. 

Que el artictt!o 264 de la Constituci6n dispone en su inciso 4) que los deberes y atribuciones del
mencionadc rcrisejo serdn los que se establezcan en la misma y las leyes que en su consecuencia se dicten; 
por tanto: 
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EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Consejo de la Magistratura. 

Art. 12. El Consejo de la Magistratura es el 6rgano encargado para la selecci6n de candidatos a 
magistrados del Poder Judicial, cuya integraci6n se hard en la forma establecida por [a Constituci6n Nacional 
y de acuerdo con Io previsto en esta ley, a fin de lograr la adecuada institucionalizaci6n en las respectivas 
designaciones a cargo de los otros poderes del Estado. 

PARTE I 

Integraci6n del Consejo de la Magistratura. 

Art. 22. Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se deberdn reunir los requisitos establecidos 
por la Constituci6n Nacional. Lo.; miembros del Consejo de la Magistratura durar.n tres a.ios en sus funciones 
y no podr~n ser reelectos. 

Cuando dejen de pertenecer al 6rganu que los design6, cesan en sus funciones de pleno derecho. Los 
representantes del Poder Ejecutivo o del Congreso de la Repiblica, cuando sea por tdrmino de la duraci6n 
del mandato, seguirn en funciones hasta [a designaci6n de sus sucesores. 

Art. 32. Los miembros del Consejo de la Magistratura, al asumir sus cargos, prestardn juramento ante 
la Corte Suprema de Ju-ticia. 

Elecci6n de sus Integrantes. 

Art. 4- . Los representantes designados por la Corte Suprema de Justicia deben ser elegidos por simple 
mayoria. 

Art. 52. Los representantes del Poder Ejecutivo deben ser designados por decreto refrendado por el 

Ministro de Justicia y Trabajo. 

Art. 62. Los representantes de las Cdmaras de Senadores y de Diputados deben ser elegidos por la mayoria 
absoluta de cada Cdmara de entre los postulantes que ret~nan los requisitos establecidos en la Constituci6n. 

Art. 72. Los representantes de los abogados deben ser elegidos por elecci6n directa, en comicio 
convocados, organizados y fiscalizados por la Corte Suprema de Justicia. A los efectos de dicha elecci6n, Ia 
Corte Suprema de Justicia debe proporcionar, en cada circunscripci6n judicial, un local adecuado para la 
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votaci6n y la lista de los abogados inscriptos en la matricula, que serviri de padr6n. Los candidatos que 
participen en la elecci6n deben presentar su lista con dos titulares y dos suplentes o en su caso un titular y 
un suplente; serd proclamada la lista que obtenga la mayor cantidad de votos vilidos. 

Art. 82. Los representantes de las facultades de Derecho deben ser elegidos ca entre los profesores
escalafonados con titulo de abogado, por elecci6n directa de sus pares, en comicios convocados, organizados 
y fiscalizados por los Consejos Directivos, o sus equivalentes. Serd designado miembro titular el que obtenga 
la mayor cantidad de votos v.lidos; serd suplente, el que le siga en nimero de votos. En caso de empate 
decidirdn los Consejos Directivos, o sus equivalentes. 

Titulares y Suplentes. 

Art. 92. Cada miembro titular serd designado con un suplente, el que integrar el 6rgano en caso de falta 
temporal o definitiva de aqu~l. 

Art. 10. La lista de titulares y suplentes debe ser elevada por cada 6rgano o estamento a la Corte Suprema 
de Justicia dentro de los ocho dias de su designaci6n, a los efectos de su nombramiento. 

Presidente del Consejo de la Magistratura. 

Art. 11. El Presidente del Consejo ser, el representante de la Corte Suprema de Justicia. El Vicepresidente 
sera designado y tendrd las atribuciones de conformidad con el reglamento que se dicte. 

Destituci6n. 

Art. 12. El representante del Poder Ejecutivo, cuando fuese Ministro, y el Ministro de la Corte Suprema 
de Justicia, para ser destituido, deberin ser sometidos a juicio politico. 

Los demds miembros del Consejo de la Magistratura s6lo podrn ser destituidos por las mismas causas 
previstas para los demds magistrados judiciales y por el mismo procedimiento. 

Incompatibilidades. 

Art. 13. Los magistra judiciales y los miembros del Ministerio Piblico son inhdbiles para ser candidatos 
de los abogados o de los prufeso.-es de las facultades de Derecho; tampoco pueden ser designados como 
representantes del Poder Ejecutivo. 

Art. 14. Los magistrados titulares del Consejo de la Magistratura no pueden ejercer la profesi6n de abogado 
ni desempefiar cargo alguno en partido o movimiento politico. Tampoco podrn emitir dict.menes o participar 
de alguna manera en cuestiones de indole judicial. 

Art. 15. El Ministro de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Poder Legislativo que integren
el Consejo de la Magistratura, no pueden ser elegidos como sus reprGsentantes ante el Jurado de Enjuiciamiento 
de Magistrados. 

Art. 16. Los magistrados del Consejo de la Magistratura no pueden ser acusados o interrogados
judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser uetenidos o arrestados 
sino en caso de ser sorprendidos en flagrante delito que merezca pena corporal; si asi ocurriese, la autoridad 
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interviniente debe ponerlo bajo custodia en su residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema 
de Justicia y remitir los ar-tecedentes al Juez competento. 

Art. 17. Los magistrados del Consejo de la Magistratura gozan de una remuneraci6n que no puede ser 
superior a la de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Si percibiesen otra remuneraci6n del Estado, 
con excepci6n de la que le corresponda por el ejercicio de la docencia, deben optar por una Je ellas. 

Sesiones - Qu6rum - Mayoria.a. 

Art. 18. El Consejo de la Magistratura s6lo puede sesionar validamente con mds de la mitad de si;s 
miembros. Todas las resoluciones que adopte en ejercicio de las atribuciones previstas en los incisos 1 y 2 
del articulo 264, asi como de los articulos 269 y 275 de la Constituci6n, deben ser por mayoria absoluta; para 
cualquier otro tipo de resoluci6n basta con la simple mayoria. 

Inhibiciones y Recusaciones. 

Art. 19. Los magistrados del Consejo de la Magistratura deben excusarse de entonder en la selecci6n 
de un candidato z.uando se den las circunstancias previstas en los art[culos 20 y 21 dal C6digo Procesal Civil. 
El candidato afectado puede, por las mismas causas previstas en el articulo 20, recusar a los magistrados con 
los que se encuentre comprendidos en ellas. No so admite la ,ecusaci6n sin expresi6n de causa. 

Art. 20. La recusaci6n debe deducirse ante la Corte Suprema de .lusticia, dentro de o3 cinco dias de 
iniciado el concurso, acompafi.ndose toda la prueba instrumental yofreci6ndose las demds de que se intentase 
valer. Del incidente se correrd traslado por cinco dias al magistrado afectado, debi6ndose proceder del mismo 
modo en Ioque a las pruebas se refiere. La Corte Suprema debe recibir el incidente a prueba por un plazo 
de cinco dias. Las partes no pueden ofrecer m.s de tres testigos cada una. Vancido el plazo de prueba y 
agregadas las producidas, la Corte tiene cinco dias para dictar resoluci6n, contra la cual s6lo cabe e recurso 
de aclaratoria. 

PARTE il 

Selecci6n de las tcnrnas. 

Art. 21. Toda propuesta de candidatos a Ministros de la Corte y demds magistrados del Poder Judicial 
ser. realizada de manera que permita la participaciCn de todos los profesionales que retinan los requisitos 
establecidos en la Constituci6n y las leyes, y que deseen hacerlo, sean o no magistrados en ejercicio. 

Art. 22. Las ternas que proponga el Consojo de la Magistratura para cada cargo, serdn inamovibles, y 
a ellas deberdn cefiirse !as autoridades correspondientes para la designaci6n, sin que se hallen autorizadas 
a solicitar nueva selecci6n de candidatos. 

Obligatoriamente, y por primera vez, I Consejo de la Magistratura seleccionard en primer tdrmino las 
ternas para candidatos a Ministros de la Corte Suprema, elevando de inmediato a la consideraci6n del Ssnado 
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de la Naci6n, con copia al Poder Ejecutivo. Una vez costituida [a nueva Corte Suprema, se procederd a IF 
designaci6n de los drmas integrantes del Poder Judicia'. 

Selecci6n de candidatos a Ministros de la Corte Suprema. 

Art. 23. Para la designaci6n de las ternas de candidatos a Ministros de la Corte Sk-prema, serd obligatorio 
el Ilamado ,,Oblico a concurso, que deberd ser realizado en los diarios de maycr circulaci6n por un periodo 
minimo de 15 dias, a todas aquellas personas interesadas en participar del mismo, quienes podrn hacerlo 
dentro del plazo de 15 dias a partir do la Cltima publicaci6n. 

Una vez cerrado el plazo, no se aceptaritn m.s nominaciones. Por esta primewa y Lnica vez, los plazos 
se reduciran a la mitad. 

Art. 24. Los candidatos a Ministros de la Corte Suprema debern presentar dentro del plazo establecido 
en el articulo anterior, los titulos, certificados y demds documentos que sean solicitados por el Consejo de la 
Magistratura, en los que se indiquen los requisitos de idoneidad, m6ritos y aptitudes de los postulantes, quienes 
deberdn incluir los documentos para demostrar dichos requisitos. 

La documentaci6n deberd ser presentada en carpetas separadas, y on cantidad suficiente para ser 
distribuida a cada uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura p'ara su Fistudio y consideracin. 

Art. 25. Una vez en posesi6n de los mismos, los miembros del Consejo de la Magistratura debern 
expedirse en el plazo de 30 dias corridos a partir del 6ltimo dia h .bil para la presentaci6n de los candidatos, 
en reuni6n conjunta a ce:ebrarse a sugerencia del Presidente, oportunidad en que se dispondrd la designaci6n 
de la terna de referencia, conforme a la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. 

Por esta Cnica vez, se autoriza al Consejo de la Magistratura que erivie al Senado de la Naci6n el total 
de los 27 candidatos mas votados, para que 61 realice la designaci6n conforme a los criterios establecidos para 
la misma. 

Art. 26. Para la consideraci6n de los titulos y m6ritos del candidato, el Consejo de la Magistratura deber, 
seguir las pautas de selecci6n que permitan cuantificar los siguientes pardmetros y puntajes: 

1. Titulos: 

Abogado 30 puntos 

Doctor 5 puntos mds 

Otros titulos 3 puntos por titulo 

2. Docencia (Por periodos de 5 ahos en Universidades): 

Materias Juridicas 7 puntos 

Materias no juridicas 2 puntos 

3. Publicaciones: 

Libros 6 puntos 

Trabajos de Investigaci6n 3 puntos 

Folletos 3 puntos 

Articulos en revistas 

especializadas 1 punto 
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4. Ejercicio de [a Magistratura: 

2 puntos por cada aho de Magistratura. 

1 punto por cada ahio de funcionario judicial. 

5. Ejercicio Profesional (Por perfodos de 5 afios) 

3 puntos 

6. Examen de oposici6n hasta 20 puntos. 

I. Res6rvase un margen de 20 puntos para la libre apreciaci6n de los integrantes del Consejo. 

Art. 27. Cualquier integrante de una de las ternas seleccionadas por el Consejo, y que no haya sido 
designado, podrd participar en otros concursos. 

Elerci6n de Candidatos. 

Art. 28. Elevada a la CUmara de Senadores la terna do candidatos para integrar una vacancia en la Co e 
Suprema de Justicia o en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, aquella elegir, por mayoria absoluta a t io 
de los propuestos. La elecci6n le seri comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo a los efectos de que prc te 
su acuerdo en el plazo de cinco dias. Si el Poder Ejecutivo prestase su acuerdo o no hiciese objeci6n en di; 'ho 
plazo, el candidato seri designado por el Senado. Si el Poder Ejecutivo objetara al candidato propuesto por 
el Senado, deberd elegir entre alguno de los otras miembros de la terna, procedi6ndose en todo de igual manera. 
Si el Poder Ejecutivo negase su acuerdo a dos candidatos, serd designado el miembro restante de la terna. 
Todo veto del Poder Ejecutivo deberd ser fundado. 

Art. 29. El que es designado Ministro de la Corte SUprema de Justicia, al asumir el cargo, prestard 
juramento ante el Congreso en el plazo de cinco dias. 

Art. 30. Elevada al Poder Ejecutivo la terna de candidatos para Fiscal General del Estado, elegird a uno 
de los propuestos. La elecci6n le seri comunicada de inmediato al Senado a los efectos de que preste su acuerdo 
en el plazo de cinco dias. Si el Senado prestase acuerdo o no hiciese objeci6n en dicho plazo, el candidato 
serd designado por el Poder Ejecutivo. Si el Senado objetara el candidato propt.esto por el Poder Ejecutivo, 
deberd elegir entre alguno de los otros miembros de la terna, procedi~ndose en todo de igual manera. Si el 
Senado negase su acuerdo a dos candidatos, ser, designado el miembro restante de la terna. Su oposici6n 
seri fundada. 
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PARTE III 

Selecci6n de los demas Magistrados del Poder Judicial. 

Art. 31. Para la designaci6n de las ternas de candidatos a Miembros de losTribunales de Apelaci6n, Jueces
de Primera Instancia, Fiscales y demos magistrados del Poder Judicial, se Ilamard a concurso de titulos y m~ritos 
y de oposici6n, que deberi ser publicado en los tres principales peri6dicos del pais por espacio de 15 dias, 
a todas aquellas personas interesadas en participar del mismo, con especificaci6n de los cargos a ser Ilenados,
la jurisdicci6n y la circunscripci6n judicial a la que corresponda, quienes deberdn presentarse dentro del plazo
de 30 dias posteriores a la 61tima publicaci6n. 

Art. 32. Para el concurso de titulos y m6ritos, se tendr.n en consideraci6n las mismas pautas de evaluaci6n 
sefialadas en el articulo 26 de esta ley. 

Art. 33. El concurso de oposici6n versard oblinatoriamente sobre materias juridicas de fondo y de forma,dando preferencia atemas correspondientes a la jurisdiccidn en que se concurse, quedando a cargo del Consejo
la elaboraci6n del temario correspondiente, pero siempre sobre un programa preestablecido. 

El Consejo podr,, adem.s, incluir en los exdmenes cuestiones do orden prdctico, tales como la elaboraci6n
de resoluciones judiciales u otro tipo do evaluaci6n andloga, cuyo puntaje nunca ser, superior al 40 del total 
de la prueba. 

Los temas de ex.menes serdn aprobados por el Consejo de la Magistratura, a cuyo cargo tambi6n estard,
la evaluaci6n y la adjudicaci6n del puntaje final de los mismos, de conformidad con lo prescripto en esta ley. 

Art. 34. Los reemplazos de Magistrados y funcionarios establecidos por el 22 p.rrafo del articulo 52 delas Disposiciones Transitorias de la Constituci6n Nacional, se efectuaran 6nicamente en el caso de muerte,
imposibilidad fisica o mental o renuncia con el fin de acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

Fundamentaci6n de las Decisiones. 

Art. 35. Toda resoluci6n del Consejo de la Magistratura en la que se proponga terna de candidatos, deberdcontener un resumen de los m6ritos acreditados por cada uno de ellos y una breve evaluaci6n de sus aptitudes 
para ejercer el cargo. 

Art. 36. La resoluci6n que proponga una terna debe ser notificada a los candidatos quienes, en un plazode tres dias, pueden excusarse de integrar la terna. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese producido
excusaci6n alguna, la terna serd elevada a la Cdmara de Senadores, a la Corte Suprema de Justicia o al Poder 
Ejecutivo, en su caso. 

Recursos 

Art. 37. Contra la resoluci6n del Consejo de la Magistratura que proponga terna de candidatos s6lo cabeel recurso de aclaratoria, con el objeto y alcance previstos er -1articulo 387 del C6digo Procesal Civil. El recurso 
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debe ser interpuesto dentro del dia siguiente de notificada la resoluci6n y se resolverd en el plazo de dos dias, 
sin substanciaci6n alguna. Resuelta [a aclaratoria, la terna ser. elevada a la Cdmara de Senadores, a la Corte 
Suprema de Justicia o al Poder Ejecutivo, en su caso. 

Art. 38. La C mara de Senadores, la Corte Suprema de Justicia o el Poder Ejecutivo, en su caso, pueden 
pedir al Consejo de la Magistratura la remisi6n de copia autenticada del legajo de cualquiera de los candidatos. 

Art. 39. De forma. 
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CARRERA JUDICIAL EN AMERICA LATINA 

Luis Salas - Jose Maria Rico 

INTRODUCCION 

La mayoria de los tratadistas sobre la administraci6n de justicia consideran que la ausencia de una carrera 
judicial es uno de los principales factores que contribuyen al bajo nivel de independencia judicial y a la ineficacia 
del sistema. Los actores del sistema sostienen una opini6n similar. 

Sin embargo, muy pocas veces se define lo que se entiende por "carrera judicial" y ain menos se 
determina su alcance. En general este t~rmino se usa para referirse al estab;ecimiento de una profesi6n con 
garantias de estabilidad, remuneraci6n y beneficios similares a las que suelen darse an los sistemas de servicio 
civil. La noci6n de carrera judicial suele basarse, ademis, en cierta visi6n de la magistratura, considerada como 
una profesi6n "aparte", asi como en el papel que se asigna al juez en la tradici6n juridica "civilista". 

Seg6n algunos autores, las principales caracteristicas que definen una carrera judicial son: ios 
mecanismos de selecci6n y nombramiento de los nuevos jueces, el sistema de destinos y ascensos y un r6gimen 
de retribuci6n econ6mica. A estos rasgos conviene ahadir una formaci6n especializada del personal y la 
existencia de normas deontol6gicas sobre la profesi6n. 

I. ACCESO, PROMOCION Y SALIDA DEL. CARGO 

Los m6todos y criterios utilizados para la selecci6n, promoci6n y salida del cargo de magistrados y jueces 
constituyen uno de los principales aspectos de la instituci6n judicial, ya que determinan el tipo de personas 
que deberdn ocupar estos puestos. Tales aspectos estn relacionados, no solamente con el profesionalismo 
del personal de justicia, sino asimismo con el problema de la independencia judicial. 

A. Acceso
 

1. Selecci6n y nombramiento 

En el mundo occidental existen cuatro mecanismos principales para la selecci6n del personal judicial: 
elecci6n popular y noinbramiento por los poderes Ejecutivo o Legislativo o por el propio Poder Judicial. Estos 
cuatro modelos se prestan a numerosas variaciones. 

Con respecto a Am6rica Latina, numerosos paises han incorporado en la Constituci6n los requisitos 
minimos para el nombramiento de los jueces, aunque dichos requisitos se refieren sobre todo a las categorias 
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superiores y, en particular, a los miembros de las cortes supremas. El Cuadro 1 presenta los principales criterios 
para el nombramiento de las Cortes Supremas latinoamericanas. 

Cuadro 1 

Principales criterios para e! nombrami.nto de los Msglstrados de las Cortes Suprernas de America Latina 

Paises Instituci6n Edad Afios Aos
 
y jurisd. que nombra Termino (aDos) juez abogado
 
Argentina Presidente Vitalicio 30 - 

y Srsnado 
Bolivia Cimara de 10 35 10 10 

Diputados de 
ternas Senado 

Brasil Presidente Vitalicio 35 - 

y Senado 
Colombia Cooptaci6n Vitalicio 35 4 10 
Costa Rica Asamb. Leg. 8 35 5 10 
Cuba Asamb. Nac. - -

Chile Presidente Vitalicio 
de n6mina de 
5 propuestas 
por Corte Sup.

Ecuador Congreso 4 40 15 15 
El Salvador Asamb. Leg. - 40 6 10 
Guatemala Congreso 5 40 5 10 
Honduras Congreso 4 25 5 10 
Mexico Presidente Vitaliclo 35 5 
Nicaragua Asamb. Nac. 6 25 - 

de terna Pres. 
PanamA Cons. Gab. 10 35 10 10 

y Org. Leg. 
Paraguay Corte Suprema 5 35 - -
Per6 Presidente Vitalicio 50 10 20 

Cons. Mag. 
y Senado 

Rep. Dom. Senado (terna) 4 35 12 12 
Uruguay Asamb. Gral. 10 40 8 10 
Venezuela Cong reso 9 30 - -

Actualr-. nte, 6stos no son seleccionados como resultado de una elecci6n popular, como es el caso en 
los Estados Unidos o en Suiza. Sin embargo, en el pasado se ha seguido este m6todo en algunos paises del 
continente. 

Con la excepci6n de Panamd, dondc, los magistrados del mds alto tribunal del pals son nombrados 
mediante acuerdo del Consejo de Gabin6Ee (con sujeci6n a la aprobaci6n del 6rgano legislativo), el Ejecutivo 
no juega un papel exclusivo en lA selecci6n de esta categoria de jueces. Diversos parses latinoamericanos han 
adoptado variaciones del m~todo de selecci6n por este poder. Asi, en Brasil, la elecci6n de los miembros de 
la Corte Suprema la hace el Presidente de la Rep~blica con la aprobaci6n del Senado; Argentina y Mdxico 
siguen patrones similares. En Chile, los miembros de la Corte Suprema y los jueces de los tribunales inferiores 
son nombrados por el Presidante de la Rep6blica a partir de una lista propuesta por dicha Corte Suprema. En 
PerO, el Presidentc de la Repiblica nombra a los magistrados de la Corte Suprema con la aprobaci6n del Consejo 
Nacional de la Magistratura y la ratificaci6n ulterior del Senado. 

La selecci6n efectuada por el Poder Legislativo es frecuente en varios paises latinoamericanos. Este poder 
juega a veces un papel consultivo, pero en otras ocasiones nombra directamente a los jueces (esto Oltimo ocurre 
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en la mayoria de los paises de Am6rica Central). El papel desempehado por este poder depende del clue tengael Ejecutivo, asi como del grado de control ejercido por cierto.5 grupos de pre i :, tales como los partidos pliticos 
o el ejdrcito. Esta circunstancia coloca a menudo a la magistratura en medio de la lucha por el poder entre 
las otras dos ramas del gobierno. Asi ocurri6 en El Salvador en los 61timos afios; la oposici6n, al controlar el 
Poder Legislativo, nombr6 a los miembros de Io que vinq a ser considerada como la Corte Suprema de la
oposici6n. En Honduras, como consecuencia del pacto politico establecido entre ios dos partidos politicos
mayoritarios despu6s de las elecciones de 1986, cinco de los nueve miembros de la Corte Suprema pertenecen
al partido opositor y cuatro al gobernante. 

El sistema guatemalteco de selecci6n es mds complejo. Despu6s de numorosos ahios de dictadura, los 
redactores de la Constitucion vigente han establecido un modelo de selecci6n que garantiza en principio la
participaci6n de todos los sectores en el nombramiento de los jueces superiores. El Congreso designa
directamente a cuatro de los nueve magistrados que componen la Corte Suprema, siendo seleccionados los 
otros cinco de una n6mina de 30 candidatos propuestos por una Comisi6n de postulaci6n integrada por los 
decanos de las facultades dc Derecho de las distintas universidades del pals, un nimero equivalente de 
miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios, y un representante del
Organismo Judicial, nombrado por la Corte Suproma. Los magistrados de las Cortes de Apelaciones son asi 
mismo rombrados por el Congreso con base en una n6mina propuesta por la Corte Suprema. Los dems jueces 
son nombrados por esta 61tima. 

Las enenuestas de opini6n indican una insatisfacci6n general con respecto a los mecanismos de selecci6n 
y nombramiento de los jueces (Cuadro 2). Merece anotarse que en Costa Rica, cuyo Poder Judicial se presenta 
a menudo como modelo, los mayores porcentajes de insatisfacci6n se dan con relaci6n a la selecci6n de los 
magistrados de la Corte Suprema, es decir, precisamente quienes nombran y destituyen a los demds jueces
del pals; tambi6n resulta sorprendente observar que son los miembros de este alto tribunal quienes expresan
la mayor convicci6n de que el sistema es insatisfactorio. Los principales motivos invocados por m.s de la mitad 
de los entrevistados para justificar una respuesta tan negativa son, sobre todo, [a influencia politica, el
compadrazgo y las relaciones do amistad. En Venezuela se observa asimismo una importante concentraci6n 
de rechazo sobre la forma de designaci6n do los jueces, considerada como excesivamente politizada. En 
Colombia, el 71,5% de los funcionarios judiciales opinan que debe mantenerse el sistema de cooptaci6n para
el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, pero el 17% estima que debe modificarse y
completarse con un concurso de m6ritos o ascensos a travds de la escuela judicial; con respecto a los dem.s 
jueces, el 66% so dice de acuerdo con el mecanismo actual de selocci6n. 

Aunque los principales requisitos de acceso a la magistratura est.n previstos en la Constituci6n, la
situacidn politica del pals les afecta a veces .considerablemente. En Colombia, por ejemplo, despu6s de la 
sangrienta guerra partidista de los afios 40, se lleg6 a un acuerdo, reflejado en la Constituci6n, entre los partidos
politicos involucrados en la contienda, segOn el cial los miembros de la Corte Suprema serian nombrados a 
partes iguales por los dos principales partidos. Aunque Ia ,, uiumLbiana s6lo se aplica legalmente a la Corte 
Suprema, por costumbre, esta distribuci6n partidaria se ha aplicado tambi6n a los tribunales inferiores. En
Bolivia, la Corte Suprema 3t nombrada por la C.mara de Diputados por un periodo de diez ahios a partir de 
una lista presentada por el Senado; sin embargo, cada puesto es asignado a los departamentos con base en 
la poblaci6n de estas por Ioque la visi6n que se tiene de los magistrados es que estos son representantes 
departamentales en un tribunal nacional. 

Con respecto a los dems jueces, cabe destacar el papel importante que en su sistema de selecci6n 
y nombramiento juegan la Corte Suprema o el tribunal superior inmediato. Este sistema ha sido criticado, ya 
que puede contribuir a perpetuar la incompetencia o a alentar el nepotismo. 

Uno do los cambios mis importantes efectuados en los m6todos de selecci6n judicial en Am6rica I atina 
ha sido la introducci6n de sistemas de m6rito aplicados por un cuerpo independiente al Poder Judicial,
usualmente Ilamado Consejo Nacional de la Magistratura. La experiencia latinoamericana de selecci6n judicial
Ilevada a cabo por este tipo de instituci6n se inspira de los modelos europeos, especialmente el espafiol y el 
italiano. 
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Cuadro 2 
Opini6n desfavorable ° sobre la selecci6n y el 
centroamericanos y del Caribe (en porcentajes) 

nombramiento de magistrados y jueces en algunos paises 

Pais y jurisd. Jueces Fiscales Abogados 

Costa Rica 
Magistrados 73 84 76 
Jueces 53 72 46 
Alcaldes 53 75 51 

Guatemala 
Mag. C. Supr. 31 57 
Mag. C. Apel. 38 58 
J. l1Inst. 37 65 
J. Paz 37 63 

Honduras 
Mag. C. Supr. 19 19 80 
Mag. C. Apel. 36 59 87 
J. Letras 39 59 92 
J. Paz 42 78 92 

Panama 
Pers. Jud.** 38 82 

Rep. Dom.
 
Jueces 63 68 92
 

* Comprende las respuestas "poco" o "nada adecuado" del proceso. 
** Se refiere a todo el personal judicial. 
Nota: los purcentajes han sido redondeados. 

El sistema espaol vigente de selecci6n de jueces data de 1869 y se basa en la evaluaci6n de los 
conocimientos juridicos de los candidatos, considerada como un intento id6neo de poner a los jueces al abrigo
de los vaivenes de la vida politica. Una vez aprobado un concurso de ingreso, los aspirantes realizan estudios 
en la Escuela Judicial. El objetivo inicial del Consejo General del Poder Judicial, establecido en 1980, era el 
de hacer posible un mecanismo para asegurar el gobierno aut6nomo del gremio; entre sus funciones figuraba
la de designar a los nuevos jueces. Las reformas de 1985 transfirieron esta potestad al Poder Legislativo y
confiaron la tarea de formaci6n al Centro de Estudios Judiciales, adscrito al Ministerio de Justicia. 

Pocos paises latinoamericanos poseen formalmente una carrera judicial y un Consejo de la Magistratura.
Venezuela ha sido el pais precursor mediante la instauraci6n de un Consejo de la Judicatura, instituci6n 
encargada de la selecci6n y disciplina de los jueces e integrada por nueve miembros, cinco de ellos escogidos 
por la Corte Suprema, dos por el Ejecutivo y dos por el Congreso. Se le ha criticado sobre todo lo siguiente:
el proyocto no fue consultado, carece de estudios de realidades, viola los principios bdsicos del Poder Judicial 
(atenta contra la autonomia e independencia judiciales, le da injerencia absoluta al Poder Ejecutivo en 
eiumerosos aspectos, quebranta la independencia de criterio del juez, etc.), viola ol derecho a la estabilidad, 
crea desigualdad entre los poderes p6blicos (con respecto al r6gimen de jubilaci6n) y favorece el ingrediente 
partidista en el sistema de designaci6n de jueces. 

Tambi6n Peru ha experimentado un modolo similar. El Consejo Nacional de la Judicatura fue creado por
el gobierno militar que asumi6 el poder en 1968 con la finalidad de asegurar la selecci6n y la disciplina de 
los jueces. SegOn Pasara, "de las entrevistas efectuadas a magistrados fluye no s6lo una enorme inseguridad 
ante el CNJ, sino un mayor apego a la ley como mecanismo componsatorio frente a ella; lo cual es precisamente 
uno de los elementos que la reforma buscaba combatir a nivel global. 
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En Colombia existe asimismo una instituci6n semejante. En aplicaci6n del articulo 162 dc la Constituci6n, 
segun el cual "la ley establecerd la carrera judicial", diversos decretos y decretos-leyes han establecido (en 
1970, 1978, 1986 y 1987) algunos principios sobre ella, que los jueces han estimado insatisfactorios. Fernando 
Rojas sehala que esta instituci6n actia como puente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y resuelve, en parte, 
los conflictos politicos que pueden surgir entre ambos poderes. 

Este sistema ha sido implantado asimismo en Panama, donde la Ley 29 del 25 de octubre de 1984, que
 
aprob6 el Ccdigo Judicial, e-'tablece la carrera judicial para todos los jueces (aunque excluye del mismo a los
 
magistrados de la Corte Suprema) y prev6 la creacidn de un Consejo Judicial, encargado de aplicarla, compuesto
 
por el Presidente de la Corte Suprema, los Presidentes de Sala de esta corte, el Procurador General de la
 
Naci6n, el Procurador de la Administraci6n y un Secretario Ejecutivo.
 

Tambien en Honduras se ha creado en 1980 un Consejo de la Carrera Judicial, dependiente de la Corte 
Suprema e integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes, seleccionados por la Corte Suprema 
a partir de una lista de diez candidatos presentados por su Presidente (dos miembros de la Corte Suprema, 
un magistrado de las Cortes de Apelaciones, un juez de Letras y un representante del Ministerio Ptblico). En 
Guatemala y en la Reptiblica Dominicana existen proyectos de I y para crearla. 

Sin embargo, por falta de reglamentaci6n administrativa adecuada, la ley panameha aon no se ha 
aplicado. En Honduras, antes de haberse promulgado en 1987 la reglamentaci6n correspondiente, las encuestas 
indican que la mayoria de los jueces (el 419% de los magistrados, el 6 5 % de los jueces de Letras y el 61 % 
de los jueces de Paz) y de los abogados (el 53%) no conocen la existencia de esta ley; los que dicen conocerla 
opinan que no se aplica debido a razones presupuestarias y politicas, asi como a la necesidad de reglamentos 
administrativos. En este pais, ya se ha indicado que importantes porcentajes de abogados y jueces consideran 
el establecimiento de la carrera judicial como la principal reforma requerida para el mejoramiento de la 
administraci6n de justicia; esta necesidad es atn mds sentida por los jueces guatemaltecos (el 80%) y 
dominicanos ( ! 9q%). 

Pese a no haber promulgado ninguna legislaci6n al respecto, Costa Rica ha adoptado de manera informal 
patrones de carrera judicial para sus empleados en esta rama, los cuales incluyen, entre otras cosas, sistemas 
de nombramiento y de clasificaci6n de puestos, categorias de salarios de acuerdo a una escala fijada por la 
ley, e--pedientes personales para cada administrador de justicia en los que se hace constar su desempeho 
durante la carrera, la posibilidad de participar en nuevos conceptos para puestos de rango superior y una relativa 
estabilidad en los cargos. 

Otra manera de apreciar la existencia de una carrera judicial informal consiste en observar el tiempo 
de ejercicio en el cargo de los jueces. Asi, en Costa Rica, ei tiempo promedio de ejercicio del actual cargo 
judicial es de seis afios para los magistrados de la Corte Suprema, de 6,5 ahos para los jueces y de 4,6 ahos 
para Ic:- alcaldes. En Guatemala, dicho tiempo es aun mayor: 17 ahos para los magistrados, 12 para los jueces 
de Primera Instancia y 11 para los jueces de Paz. En Honduras, en cambio, el tiempo promedio era en 1987 
inferior a un aho (11 meses para los magistrados, 8 para los jueces de Letras y 7,5 para los jueces de Paz), 
debido precisamente a los cambios ocurridos como consecuencia de las elecciones presidenciales de 1986. 
Asimismo, en Panamd, el 32 % de los corregidores Ilevaban en el cargo en 1985 menos de un aho, y el 49,/% 
menos de dos aios. 

La existencia de una carrera judicial informal puede igualmente determinarse examinando los puestos 
ocupados anteriormente por los jueces. En este sentido, en Guatemala, el 22% de los magistrados habian 
ocupado antes un puesto de juez de Primera Instancia, y el 119% otro de oficial; el 13% de los jueces de Primera 
Instancia habian sido antes jueces de Paz, el 20% of iciales, y el 10% fiscales; y el 32% de los jueces de Paz 
habian ejercido como oficiales y el 19% como secretarios. En Honduras, el 32% de los magistrados habian 
sido jueces de Letras, el 11% jueces de Paz y el 15% secretarios; en cuanto a los jueces de Letras, el 11% 
habia desempe6ado antes el puesto de juez de Paz, otro 11 %el de fiscal, y el 12% el de escribiente. Finalmente, 
en la Republica Dominicana, aunque el 36 'o de los jueces no habia ejercido ningin cargo en el Poder Judicial 
antes de su nombramiento, el 27% habia sido fiscalizador, y el 15% juez de Paz. 

Los empleados que normalmente hacen carrera judicial en todos los paises estudiados son los secretarios 
y empleados de apoyo; entre estos no se encuentran los cambios que suelen darse con los jueces. Por ejemplo, 
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en Colombia, el 74% de los empleados judiciales habia trabajado anteriormente como empleado judicial, 
mientras que el 47% de los jueces tenia experiencia en algo relacionado con el trabajo juzgado (litigante, 
Ministerio POblico, empleado, etc.). 

Se han emitido diversas objeciones contra el sistema de nombramiento por un Consejo General de la 
Judicatura; entre ellas, la ausencia de principios que guien el ejercicio de los p.deres discrecionales de tal 
Consejo para evitar que la discrecionalidad pueda convertirse en arbitrariedad, asi como la posibilidad de crear 
un eficaz mecanismo politico para controlar los nombramientos de los jueces en las jurisdicciones inferiores. 

Como puede verse, hay una gran variedad en la forma de seleccionar a los jueces en Am6rica Latina. 
Los m6todos van del Consejo Judicial, propuesto en Panam,, al complejo sistema guatemalteco, a la selecci6n 
por el Poder Legislativo en Costa Rica, Honduras y la Rep6blica Dominicana y al nombramiento de los jueces 
inferiores por la Corte Suprema en Costa Rica y Guatemala. Todos estos paises se caracterizan por la reticencia 
de los demds poderes del Estado en abdicar de esta potestad. S61o en las jurisdicciones inferiores se ha intentado 
aplicar un mecanismo para la selecci6n neutral de los mejores candidatos para las plazas vacantes. La reciente 
tendencia consistente en crear consejos de la magistratura ha sido criticada por la posibilidad de injerencia 
politica en el nombramiento de sus miembros y por el poder que dichos consejos tendrian sobre los jueces. 
Sin embargo, no se conoce ningin m6todo que determine cudl mecanismo de selecci6n judicial es mejor, 
debiendo juzgarse cada propuesta a la luz de la situaci6n particular del sistema politico y judicial de cada pals. 

2. Requisitos 

Como ocurre con los sistemas de selecci6n y nombramiento de jueces y magistrados, tambi6n se dan 
importantes variaciones entre los paises latinoamericanos en lo referente al periodo previsto para el ejercicio 
del cargo. En lo que respecta a los magistrados de las Ccrtes Supremas, el Cuadro 1 muestra que estos periodos 
son de 4 aios en Ecuador, Honduras y Repblica Dominicana, 5 en Guatemala y Paraguay, 6 en Nicaragua, 
8 en Costa Rica, 9 en Venezuela, 10 en Bolivia, Panamd y Uruguay, mientras que en Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, M6xico y PerO dicho nombramiento es vitalicio. 

Otros requisitos frecuentemente exigidos para el cargo judicial son la nacionalidad (en general de origen), 
estar en el pleno goce de sus derechos civiles y politicos y la posesi6n del titulo de abogado. Sin embargo, 
con respecto a esta 61tima exigencia, en Costa Rica puede nombrarse como alcaldes a personas que no posean 
el titulo de abogado si no hay solicitantes que cumplan con este requisito; en Guatemala no se exige por el 
momento ser abogado colegiado para ser nombrado juez de P-z; en Honduras no se requiere la calidad de 
abogado para ser juez de Letras suplente o interino o bien juez de Paz; y en la Repiblica Dominicana no se 
exige- la condici6n de abogado para dosempefiar tareas judiciales en los municipios donde no sea po3ible 
designar abogados para las mismas, excepto en el Distrito Nacional y en los municipios cabeceras de provincias, 
donde estas funciones deben ser desemperadas por abogados. En algunos paises con un alto porcentaje de 
poblaci6n indigena, ciertas reformas orientadas a exigir el titulo de abogado para los jueces de Paz y otros 
jueces de categoria inferior pudieran ser contraproducentes, ya que supondrian la sustituci6n de personas que, 
aun sin diploma, pertenecen a las comunidades indigenas y conocen mejor sus problomas y necesidades. 

En algunos paises se considera la exigencia de una edad minima para ejercer un cargo judicial; esta 
edad varia segin los paises y los diversos tipos de tribunales. Tambi6n se suele exigir un n~mero minimo de 
aios de ejercicio de [a profesi6n de abogado o de la funci6n judicial (Cuadro 1). 

Fin"lmente, otros requisitos son: ser de reconocida honorabilidad y buenas costumbres, o gozar Je una 
excelente reputaci6n; ser de estado seglar; saber leer y escribir; tener domicilio en el lugar donde prestardn 
sus servicios; haber sido profesor de Derecho durante cierto n~mero de aios; no incurrir en ciertas 
incapacidades, incompatibilidades o prohibiciones (defecto fisico grave, condena judicial, vicio o conducta 
inmoral, participaci6n activa en la vida politica, ejercicio de otra profesi6n que no sea la docencia, etc.); y otros. 
A veces so requieren exigencias especificas para ciertas categorias de juez; tal es el caso de los jueces tutelares 
de menores, los jueces agrarios, etc. 
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3. Razones para ingresar 

Las razones para ingresar en la magistratura varian, pero dos de las respuestas m s frecuentes con 
ocasi6n de las encuestas realizadas en algunos paises son la vocaci6n (el 29% gn Costa Rica) y la posibilidad 
de alcanzar una mejor posici6n social (el 27% en este mismo pais). Generalmente, ni el prestigio ni el sueldo 
son incentivos importantes para este personal. El juez parece optar por su profesi6n por razones vocacionales; 
asi, el 67% de los jueces espaholes indicaron la vocaci6n como la raz6n que les hizo escoger su profesi6n. 

B. Estabilidad en el cargo 

La estabilidad en el cargo es un factor clave en la noci6n de carrera judicial. Supone que los jueces son 
promovidoc y reciben beneficios econ6micos 6nicamente en funci6n de los ahos de servicio y de sus m6ritos. 
La estabilioad judicial consiste en "que el funcionario debe mantenerse en su cargo mientras observe buena 
conducta y no d6 lugar a su remoci6n mediante proceso que asi Ioamerite. Por ello, numerosos autores 
latinoamericanos la consideran como sin6nimo de independencia judicial, mientras que otros la colocan on el 
mismo piano que los mecanismos de selecci6n para determinar el grado de independencia de la magistratura. 

El nombramiento vitalicio de los jueces no es usual en America Latina. Con la excepci6n de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Mexico y PerO, cuyos magistrados de las cortes supremas son nombrados seg6n esta 
forma, la mayoria de los paises latinoamericanos establecen terminos para el ejercicio de la funci6n judicial 
o determinan la jubilaci6n forzosa al Ilegar el juez a cierta edad. En el Cuadro 1 se indican estos periodos. 

Aunque en la mayoria de los casos no exista formalmente la inamovilidad del cargo, 6sta puede darse 
de hecho cuando el periodo inicial se prolonga por otro similar. En Costa Rica, por ejemplo, los magistrados 
de la Corte Suprema son elegidos por periodos de ocho ahos pero, una vez expirado este t6rmino, son 
automdticamente reelectos a no ser que las dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea 
Legislativa se opongan a ello, Iocual s6lo ha sucedido una vez en 1958; en cuanto a los jueces inferiores, 
nombrados por la Corte Suprema por un periodo de cuatro ahos, tambien suelen permanecer en sus puestos 
una vez vencido el termino de su mandato. Un estudio del sistema juridico costarricense indica que, entre 1948 
y 1972, el 95% de los jueces y el 85% de los alcaldes nunca fueron removidos'de sus puestos. 

La inamovilidad de los jueces queda asimismo asegurada por la prohibici6n de traslados involuntarios 
del puesto actualmente desempehado. Asi, el nuevo C6digo Judicial panamefo establece que los jueces no 
pueden ser trasladados sin causa. 

Por otra parte, para garantizar la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados y contribuir, adems, 
tanto a la independencia judicial como a la existencia de una carrera profesional, el retiro, jubilaci6n, remoci6n 
o destituci6n del cargo no han de deberse a caprichos o razones partidistas. Ciertas legislaciones prev6n diversas 
circunstancias que han de estar presentes para la separaci6n del cargo. Las mas importantes son la edad y 
cierto tiempo en el ejercicio de la funci6n. Sin embargo, la historia de Am6rica Latina ofrece numerosos casos 
de violaci6n de estas normas. 
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II. FORMACION: LA ESCUELA JUDICIAL 

La formaci6n del personal judicial constituye uno de los aspectos mds relevantes para el mejoramiento 
de los sistemas de administraci6n de justicia. En efecto, la calidad de las decisiones judiciales dependen tanto 
del personal que las aplica como de las normas en que se basa para hacerlo. En Am6rica Latina, la formaci6n 
de los jueces es considerada como sin6nimo de profesionalismo de la magistratura. 

La capacitaci6n es uno de los problemas comnmente sehalados por los jueces como preocupante para 
la profesionalizaci6n de su gremio. Asimismo, las encuestas de opini6n sefialan la necesidad de capacitaci6n 
del personal judicial. SegLin un estudio colombiano, los jueces que identificaron este problema como uno de 
los aspectos fundamentales del sistema de justicia hicieron sobre 61 diversas observaciones referentes a la 
preparaci6n previa de los funcionarios para las mtltiples facetas que abarca la labor judicial (conocimientos 
juridi'!cs, psicol6gicos y administrativos) y a la necesidad de mantenerse actualizados y de capacitar a los 
empleados judiciales. 

Los intentos hechos 3n el ccntinente para establecer cursos de formaci6n y capacitaci6n del personal 
judicial se enfrentan a varios problemas, siendo quizds el principal de ellos la necesidad y la oportunidad de 
implantar programas formales de formaci6n gracias a la creaci6n de escuelas judiciales independientes de las 
facultades de Derecho. 

La capacitaci6n de los candidatos a cargos judiciales refleja el papel que el juez debe desempefiar en 
el sistema de justicia. Aunque en los paises de common lc.w no se requiere ninguna formaci6n legal 
suplementaria a la adquirida en las escuelas de Derecho para ser nombrado juez, en la mayoria de los 
pertenecientes a la familia juridica romano-can6nica se exige una formaci6n adicional, generalmente dispensada 
en la escuela judicial. Una de las primeras escuelas fue fundada en Espaha en 1944, aunque comenz6 a operar 
en 1950; este retraso fue debido a la oposici6n de las facultades de Derecho a la creaci6n de centros de 
formaci6n legal que escaparan a su control. 

La creaci6n en Europa de escuelas judiciales fue imitada por diversos paises latinoamericanos; asi se 
establecieron el Centro de Estudios Judiciales en la provincia del Chaco en Argentina (1978), el Instituto de 
Especializaci6n Judicial del Poder Judicial de la Federaci6n de M6xico (1978), la Escuela de Jueces de la 
Universidad de Chile (1979) y la Escuela de la Judicatura en Venezuela (1980). 

Asi pues, raros son los paises latinoamericanos que poseen una escuela judicial o un programa formal 
para la capacitaci6n de los jueces. En Costa Rica, la Escuela Judicial fue creada en 1964; si objetivo inicial 
fue la organizaci6n de cursos para secretarios y personal subalterno, ampliandolos despu6s a los jueces. Durante 
los primeros ahos se dispens6 una formaci6n informal bajo la supervisi6n de la Corte, y en 1981 la Asamblea 
Legislativa la reconoci6 formalmente. 

Las razones para la creaci6n de escuelas judiciales son variadas, aunque generalmente consisten en la 
ausencia de cursos de formaci6n legal continuada en las facultades de Derecho, asi como en la calidad cada 
vez mds baja de dichos programas. Incluso cuando existen cursos de formaci6n superior en Derecho, los 
programas de las facultades no prev~n cursos relacionados con las tareas judiciales. Ademds, la enefianza 
universitaria en materia juridica surle ser fundamentalmente te6rica, ignorando los aspectos prdcticos dF. la 
funci6n judicial. 

Una de las principales diferencias entre los modelos de escuela judicial estriba en el mdtodo de ingriso. 
En Espafia, por ejemplo, el Centro de Estudios Judiciales actma como filtro de los aspirantes a la carrera judicial 
y, en Venezuela, los candidatos a la Escuela de la Judicatura (aproximadamente el 40%) deben pasar un examen 
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ante tres magistrados del Consejo de la Judicatura. Una vez admitidos, deben completar un curso bsico de 
un afio, a raz6n de tres horas diarias durante cuatro dias a la semana. Aproximadamente el 25% de los 
candidatos siguen este curso. La graduaci6n del curso bdsico es un requisito para ocupar una vacante judicial. 
Adems de dicho curso bdsico, la Escuela dispensa otros de formaci6n continua a los jueces en funciones. 

En Puerto Rico, el Poder Judicial ha instaurado un programa de formaci6n para los nuevos jueces y no 
les asigna ninguna funci6n judicial sino cuando han completado un curso bsico y efectuado una pasantia con 
un juez en activo, quien certifica su competencia en las tareas propias del cargo. Este sistema es 6nico, ya 
que el Poder Judicial tiene dos escuelas, una para los jueces y otra para el personal de apoyo, la primera bajo 
la supervisi6n de un comite de jueces y la s-gunda bajo la oficina de administraci6n de triLunales. El papel 
de la Escuela Judicial es bastante variado, e incluye la supervis16n de las publicaciones judiciales y de las 
biblictecas. 

La mayoria de las escuelas judiciales operan en alguncs paises con un personal judicial relativamente 
numeroso, lo que no es el caso en otros, tales como los de Amrica Central. En estos, conviene interrogarse
sobre la pertinencia de tal inversi6n, expresada en t6rminos de costo-beneficio. La soluci6n mds l6gica podria 
consistir en crear unidades de formaci6n en el Poder Judicial y otorgar la responsabilidad de capacitaci6n a 
instituciones acad6micas profesionales (como serian, por e'emplo, las facultades de Derecho). Los principales 
inconvenientes son la baja calidad de la formaci6n juridica dispensada tradicionalmente en los centros 
universitarios, su falta de formaci6n especializada y de interes y, quizas el m.s importante, la opini6n segin 
la cual la creaci6n de un sistema aut6nomo de forrnaci6n concede un mayor prestigio a la magistratura en su 
bsqueda de status profesional. 

En Am6rica Latina existe una opini6n mayoritaria entre los miembros de la judicatura favorable a la 
creacion de organismos de capacitaci6n bajo el control del Poder Judicial. Asi, en Colombia, donde [a escuela 
judicial depende del Ministerio do Justicia, al preguntirseles a los jueces cual deberia ser el organismo que 
la administre, un 73% indic6 la propia rama. 

Un problema adicional relacionado con los programas de formaci6n judicial es la variedad del personal 
que ha de formarse y de los consiguientes niveles de formaci6n que esta circunstancia impone. Incluso con 
respecto a los casos en que dicha formaci6n se limita a los jueces, se necesitan programas diferentes, ya que 
numerosos jueces no son abogados. 

Otra dificultad reside en la ausencia de andlisis previos para determinar las dreas de capacitaci6n que 
han de considerarse prioritarias. Todas las cortes supremas de la 7ona estan convencidas de los temas que 
deberian tratarse, los cuales suelen estar relacionados con problemas abstractos o consistir en la aplicaci6n 
de nuevas [eyes. En cambio, rararnente ie toman en consideraci6n las tendencias recientes en el sector y los 
aspectos administrativos de la 1,bor judicial, que suelen ocupar una parte considerable de la actividad diaria 
de los jueces. Sin un andlisis previo de las necesidades de capacitaci6n en materia judicial, la mayoria de los 
programas de formaci6n estdn limitadas en su alcance. En una encuesta de opini6n sobre los jueces espaholes, 
Jos6 Juan Toharia sehala que la mayoria de ellos manifiesta su insatisfacci6n con respecto a la formaci6n judicial 
recibida, asi como su irrelevancia con relaci6n a la funci6n, concluyendo que "en definitiva, sigue siendo la 
prdctica la que, en el caso de los jueces, acaba enseando el oficio. 

Finalmente, casi todos los paises objeto de estudios sectoriales tienden a desarrollar el mismo modelo 
de formaci6n judicial que tanto se ha criticado a las facultades de Dereche, caracterizado por su falta de 
correspondencia con el papel que debe desempehiar el juez en la sociedad y su caricter fundamentalmente 
acad6mico. 

Asi pues, con respecto a la capacitaci6n del personal judicial, las carencias son numerosas en los paises 
latinoamericanos, sobre todo en los tribunales inferiores. El problema as tanto rnas acuciante cuanto q,.e son 
precisamente estas instancias judiciales quienes su encuentran mds cercanas ala poblaci6n y a sus necesidades. 
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Seminario 

Sistemas de Nombramiento y Promoci6n de Magistrados Judiciales y del Ministerio Publico. 

18 y 19 de Marzo de 1993 

Programa 

Jueves 18 de Marzo 

18:00 horas Apertura, palabras a cargo del Dr. Luis Maria Benitez Riera y del Dr. Luis Emilio 
Escobar Faella. 

18:45 horas 	 Receso. 

19:00 horas 	 Exposici6n del Prof. Dr. Antonio Tellechea Soils. 

Comentaristas: 

Prof. Dr. Juan Carlos Mendonga 

Prof. Dr. Marcos Riera Hunter 

20:15 horas 	 Intermedio. Caf6. 

20:30 horas 	 Debate. 

21:30 horas 	 Receso de la jornada. 

Viernes 19 de Marzo 

18:30 horas 	 Discusi6n de Proyectos Alternativos. Panel. 

19:30 	horas. Debate.
 

Moderador: Dr. Jorge Gonzdlez Rioob6
 

20:30 horas 	 Intermedio. Caf6. 

20:45 horas 	 Evaluaci6n. 

21:30 horas 	 Clausura, palabras a cargo del Dr. Ramiro Barboza. 
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SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y PROMOCION
 
DE MAGISTRADOS JUDICIALES.
 

CUESTIONES SURGIDAS EN EL SEMINARIO 

Del resumen de los estudios presentados y de las propuestas sugeridas durante el Seminario realizado 
ol pasado 18 y 19 de marzo de 1993 sobre este tema, surgen los siguientes cuestionamientos: 

1. Facultad reglamentaria del Consejo de la Magistratura. En cuanto al mecanismo de los nombramientos, 
la primera cuesti6n a resolver es si resulta o no necesaria una ley especial que establezca el procedimiento, 
o si ol mecanismo lo va a establecer el Consejo de la Magistratura al redactar su propio reglamento, de 
conformidad a Io que dispono el Art. 26 de la Constituci6n. 

El Dr. Tellechea da a entender que 6sta seria una posibilidad (p.g. 28 de su trabajo). 

El Dr. Mendonca, sostiene lo contrario, y sugiere la formulaci6n de una ley reglamentaria que establezca 
ol procedimiento para las designaciones (p g. 13 do la desgrabaci6n). 

2. Necesidad de una Ley especial. En caso de optarse por ol criterio de la necesidad de una ley especial 
que regulo el mecanismo de las designaciones, caben recordar las siguientes cuestiones prioritarias: 

a) Separar o no la Carrera Judicial y la Escuela Judicial del tema de las designaciones, debiendo remitirse 
todo ello a otra ley distinta, o por ol contrario, englobar todo en una sola ley. 

b) Separar el tema de las designaciones de los Ministros de la Corte, do los dems magistrados judiciales, 
ya que la propia Constituci6n asi lo dispone (Art. 264). 

3. Amplitud de la ley proyectada. Esta cuesti6n se refiere a si la ley que se proyecta elaborr.r, de )e
limitarse a las cuestiones relativas a la selecci6n de candidatos a magistrados, o tambi6n a las demds cuestion is 
a que hace referencia la Constituci6n, tales como "sistema de elecci6n de integrantes del Consejo de a 
Magistratura (Art. 262), incompatibilidades (Art. 263), etc.". 

Do aceptarse este criterio, la ley de referencia debe mencionar el mecanismo de selecci6n por parts
los Abogados Para designar. sus representantes, asi como las Universidades y ol Poder Legislativo, etc., tal 
como Io haco el proyecto del CIDSEP, y que tambi~n nosotros creemos que seria m.s pr.ctico, a fin de evitar 
la duplicidad de leyes. 

4. Mecanismo sugerido para la selecci6n. Tal como so hace menci6n mds arriba la propia Constituci6n 
distingue entre la designaci6n de Ministros de la Corte mediante el procedimie, o basado en la "idoneidad, con 
consideraci6n de m6ritos y aptitudes" (inc. 1 del Art. 264), y para los demds integrantes, "con igual criterio do 
selecci6n y examen" incorporando este i6ltimo requisito no necesario para los Ministros de Corte la cuesti6n 
relativa al requibito do examen fue discutido en el seno de la Convenci6n Nacional Consituyente, donde 
inicialmente se exigia para ambos casos, acord.ndose finalmente en suprimir este requisito para los miembros 
de la Corte y dejarlos, tal como so aprob6 inicialmente, para los dems magiscrados. Todo este tema p'lde 
ser consultado en el Diario de Sesiones de la Convenci6n N2 37 del 2 do junio de 1992, p.g. 23 al 

Sobre ello, ol Dr. Tellechea dice: "No nos parece correcto ei sistema de examenes (p~g. 33 de su truajo). 
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Para el Dr. Mendonca, "estamos frente a uno de los problemas que digo, no son insolubles, poro serios,
de Indole cor..titucional y deberdn ser bien pensados en una ley reglamentaria" (p~g. 13 de la desgrabaci6n). 

El Dr. Mendonca (h), excluye la posibilidad de examen en el proyecto de ley que estin elaborando en 
el CIDSEP, al decir que: "No creemos que en nuestro pais sea ms apropiado entrar en un tipo de examen 
de oposici6n, si creemos apropiado un concurso de titulos y antecedentes..." (pdg. 10 desgrabaci6n); -y el 
representante por Concepci6n Gerardo Bernal Casco propone que: "hasta tanto se implante y entre en 
funcionamiento la carrera judicial y la escuela judicial, se propone como sistema de selecci6n para todos los 
postulantes un examen de suficiencia que deberd versar sobre el derecho procesal de las distintas ramas civil,
comercial, criminal, etc. para lo cual deberdn ser designados eminentes profesores de la Facultad de Derecho.... 
"(pdg. 5 de la desgrabaci6n). A su vez, el representante de Pedro Juan Caballero, Delio Vera Navarro, mencion6 
la posibilidad de un "concurso de oposici6n que satisface los principios bdsicos de igualdad de oportunidades,
idoneidad y acceso al cargo por derecho propio..." (pdg. 7 desgrabaci6n). 

A pesar de las muy autorizadas opiniones, deberd tenerse muy en cuenta lo que dispone la Constituci6n,
Art. 264 inc. 2), y por tanto, parece ser que los exdmenes serdn necesarios. No se puede mencionar la falta 
de tiempo u otra excusa para evitar el cumplimiento de la ley, tal como se ha hecho durante el seminario. 

De ser asi, el proyecto de reglamentaci6n deberd hacer referencia obligatoria al mecanismo de estos 
exdmenes, al margen de cualquier programa de adiestramiento previo. 

Asi mismo, deberd establecerse el plazo dentro del cual se Ilamard a concurso de oposici6n (examen) 
para los asF.rantes al cargo y las demds modalidades. 

5. Exclusi6n de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial. En vista a la dificultad de implementar de 
inmediato ambos institutos, en la primera etapa serd por tanto, necesaria la exclusi6n de estos organismos, 
en espera de que para el futuro, ello pueda servir de pardmetro para la selecci6n a cargo del Consejo de la 
Magistratura, conforme a una ley especial que regulen estos institutos mds adelante. Asi se pronuncia el Dr. 
Mendonca (h). Tellechea es partidario de someterlo a la jurisdicci6n de la Corte Suprema. 

6. Terna Cerrada. Compartimos el criterio de que las temas que el Consejo de la Magistratura proponga,
tanto al Senado como a [a Corte Suprema, deben ser cerradas o innamovibles, entendi6ndose por tales, que
las mismas no pueden ser rechazadas por el organismo encargado de la elecci6n, sino que debe ser designado 
uno de los integrantes, evitando que se rechacen las nonimaciones hasta tanto logren incorporan alguien de 
su agrado. 

7. Selecci6n de Ministros de la Corte. En la selecci6n de Ministros de la Corte Suprema, la selecci6n 
deberd hacerse, conforme a la norma constitucional a trav6s de un concurso de "m6ritos y aptitudes" y no de 
examen (Art. 264 inc. 1 C.N.). Todo ello confirmado por las discusiones en la Convenci6n Constituyente. 

Se ha recomendado la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura tome la iniciativa de "invitar" 
a aquellos destacados juristas nacionales que reenan los requisitos a fin de participar de la selecci6n. En caso 
contrario, solamente se Ilamaria a concurso, y se tendria en consideraci6n a quienes se presenten
espontdneamente. Tal vez ambos mecanismos puedan funcionar. 

Otra cuesti6n de inter6s, es que por ser la primera vez, se nomine un conjunto de 27 candidatos, sin
especificaci6n de terna, y que el Senado se encargue de designar a los 9 mds indicados, segn su criterio. 
Con ello se evitarian las innecesarias exclusiones que toda terna trae aparejada. 

El Dr. Tellechea plante6 o.ta posibilidad, pero el Dr. Mendonca manifiesta que no seria compatible con 
la Constituci6n (pdg. 13 desgrabaci6n). Tal vez al mecanismo mds id6neo sea la de formar ternas para cada 
sala de la futura Corte. 

Otra cuesti6n habitualmente mencionada, guarda relaci6n con la posibilidad que tendrian los candidatos 
que no hayan sido designados, para poder participar en otras temas que proponga el Consejo de la Magistratura, 
o sea, un criterio de no exclusi6n. En ese sentido pareciera que no existe ning~n inconveniente. 

8. Selecci6n de las demds Magistraturas. Para la elecci6n de los demds magistrados que integran el Poder 
Judicial, la Constituci6n habla de la necesidad de "igual criterio de selecci6n (m6ritos y aptitudes) y examen", 
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(Art. 264 inc. 2), todo lo cual, nos conduce a la necesidad de planificar dentro de la ley que se propone, un 
sistema de selecci6n en base a un sistema de "concurso por oposici6n" (examen), cuyas caracteristicas y detalles 
conviene mencionar. 

a) Toda selecci6n de magistrados deber. hacerse por "especialidad", Ilamindose a concursos para las 
distintas jurisdicciones de los tribunales (Civil, Penal, laboral, Menor, etc.), y nunca con cardcter general, que 
pueda motivar limitaciones o exclusiones. 

b) El concurso deberi ser "abierto", esto es, que puedan participar de 61, todas las personas interesadas 
sean magistrados o no y que reOnan los requisitos exigidos. En esta tesitura so encuentran de acuerdo los Dres. 
Mendonca y otros. 

c) Entre las ponencias del interior se hace menci6n a la posibilidad de que "los que actualmente se hallan 
desempefiando el cargo de jueces, miembros de tribunales, pasen a integrar autom.ticamente, por derechr 
propio, las respectivas ternas de candidatos que deba designar el Consejo do la Magistratura..." (Ever Caballero 
de Villarrica, p&g. 2 desgrabaci6n). Tambien Evelio Hovberg de Ciudad del Este, mantiene el mismo criterio 
(pdg. 8 desgrabaci6n). 

d) Los demds requisitos para ser nominados en caricter de Miembros del Tribunal de Apelaci6n, jueces 
y fiscales, se halla regulado por el C6digo de Organizaci6n Judicial, que en su art. 191 dispone que para ser 
Miembros de los Tribunales se requiere 30 afios de edad, Abogado, ejercicio de la profesi6n abogado o una 
magistratura por el t6rmino de 5 ahos. Para Juez de Primera Instancia, titulo de Abogado, edad minima 25 
ahios, y haber ejercido la profesi6n de abogado o una magistratura por el t6rmino de 3 afios, etc... Por tanto, 
los candidatos deberdn reunir tambi6n estos requisitos. 

e) Aceptindose que deban realizarse los "exdmenes" de oposici6n, la cuestion se vuelve bastante mds 
sencilla, ya que con ello, se facilitard el ingreso o Ia permanencia en el cargo de los m6s aptos, demostrado 
a traves de su participaci6n en el concurso, previo un estudio de titulos y m6ritos. 

9. Publicidad de las decisiones del Consejo de la Magistratura. Seri necesario especificar en la ley, que 
las decisiones del Consejo de la Magistratura deben ser fundadas, y quo tengan la necesaria publicidad, para 
que los aspirantes a los cargos, puedan formular sus objeciones o solicitar aclaraciones en los casos de 
desacuerdo con la terna seleccionada. 

10. Otras pautas sugeridas en el Seminario para la Selecci6n. Durante el transcurso del Seminario se 
formularon numerosas otras posibilidades para la selecci6n, entre las que se pueden mencionar las mds 
importantes: 

a) Prueba de idoneidad. 

b) Igualdad de oportunidades. 

c) Antigjedad en los cargos. 

d) Laboriosidad. 

e) Honestidad. 

f) Que ninguno de los magistrados haya sido enjuiciado. 

g) Es saludable que ingrese personas de afuera. 

h) Conducta observada por el magistrado 

i) Notas obtenidas durante la carrera de estudiante. 

Nota: Todos estos reouisitos podrian cuantificarse y !hspuntos obtenidos seran los quo sirvan para 
seleccionar [a tema de candidatos. 
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11. Temor a que se desvirtie el precepto establecido por el Art. 5o. de las Disposiciones Transitorias 
de la Constituci6n. Mediante esta disposici6n es factible que puedan destituirse a los actuales magistrados y 
designar por el procedimicnto de la Constituci6n de 1967, a otros funcionarios, y prolongarse esta situaci6n 
por largo tiempo (Reinaldo Franco Coronel Oviedo, p.g. 4 de la desgrabaci6n). 

12. Reglamento del Tribunal de selecci6n de candidatos de los Tribunales Electorales. Actualmente viene 
funcionado el Tribunal de selecci6n de candidatos a magistrados de los tribunales electorales, creados por el 
C6digo Electoral, y que sin lugar a dudas ha cumplido una importante funci6n. De 61 surgieron personas 
distinguidas que integran dicha jurisdicci6n. Para realizar la selecci6n, sus integrantes han elaborado un 
"reglamento", en el que se establece la forma de evaluar los titulos y m6ritos de los candidatos, que bien podria 
servir de base para el proyecto de ley que se espera elaborar. 

A traves del mecanismo utilizado, se otorgan puntos a cada item y finalmente se deja un margen de 
30 puntos librado a la apreciaci6n personal de cada uno de los integrantes. Seria interesante recurrir a dicho 
reglamento para imitar Io bueno que de ello so pueda extraer 
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Evaluaci6n del Seminario 

El objetivo de esta encuesta es conocer que piensas del desarrollo de este evento que finaliza hoy. 

Esto nos permitird introducir cambios. Por ello te pedimos que respondas a cada planteamiento. 

1. LSe lograron los objetivos propuestos? 

Si: 98% 

No: 2% 

2. Qu6 opinas sobre: 

2.1. El local:
 

Deficiente (-) Regular (1.2%) Bueno (21.9%) Muy bueno (79.2%)
 

2.2. Los materiales distribuidos:
 

Deficiente (3.6%) Regular (14.6%) Bueno (53.6%) Muy bueno (28.9%)
 

2.3. El tiempo de duraci6n:
 

Deficiente (3.6%) Regular (29.2%) Bueno (53.6%) Muy bueno (11%)
 

2.4. Los panelistas:
 

Deficiente (4.8%) Regular (12.1%) bueno (35.3%) Muy bueno (48.7%)
 

3. Agradecemos y valoramos tu participaci6n.
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Cualidades que debe reunir el buen Juez 

El Dr. Manuel Dominguez, a quien con todo acierto se lo recuerda como el Abogado de la Patria por 
la incansable defensa juridica que hiciera do los derechos del Paraguay sobre el Chaco, decia en cierta 
oportunidad en discurso improvisado: "Yo temo ms a jueces irresponsables que a un pelot6n de fusilamiento". 

Si los jueces solo aplicaran mecdnica y neutralmente reg!as y principios legales, no importaria a quien 
se nombra como juez, ya que si partimos del criterio que todos los jueces tienen conocimiantos legales b.sicos, 
los resultados serian los mismos. Pero el sentido comtn, junto con la evidencia anecd6tica y algunos datos 
empiricos, nos sefialan que si importa y que las decisiones judicialos se ven afectadas por las caracteristicas 
y principios de quien juzga. 

Es por ello que en al proceso de designaci6n de los integrantes dc, Poder Judicial debe tomarse on 
consideraci6n en forma prioritaria las cualidades morales del candidato, sin descuidar por supuesto, la 
capacitaci6n acad6mica que el mismo debe ofrecer. 

Los valores de imparcialidad y honradez se erigen como requisitos indispensables para lograr una recta 
administraci6n de justicia. 

El eciudadano debe, necesita, imperiosamente, confiar en la justicia de su pais. 

Lo,'; Tribunales de la Repiblica deben rescatar esa confianza y el respeto de la colectividad hacia la 
delicada y compleja misi6n que les toca desempeiar. La etica judicial y aquellos valores que hemos sefialado, 
entre otros, son requisitos indispensables para cumplir a cabalidad dicha sagrada labor al punto tal de constituirse 
en una suerte de columna vertebral para demostrar y mantener la rectitud en todos sus actos. 

La dignidad y el decoro deben presidir siempre la actuaci6n del juez por la enorme y fundamental 
impirtancia que tiene la funci6n a su cargo: investigador de la verdad para impartir justicia dentro del marco 
de la ley en cada caso concreto sometido a su decisi6n. 

Su conducta, mesurada, atenta y paciente, no solo en el Tribunal durante el desempeho del cargo, sino 
tambien en su accionar cotidiano fuera del despacho, debe estar por encima de cualquier motivo de reproche 
o censura.
 

La naturaleza de la funci6n jurisdiccional es especial dado que los valores e intereses que tutela el derecho 
requiere que quien imparta justicia no sea un aplicador mecdnico de la ley, sino que su labor trascienda con 
responsabilidad, sensibilidad social, madurez, conocimiento acad6mico, sin perder la dimensi6n humana en esta 
tarea. 

El fortalecimiento de los sistemas do administraci6n de justicia es indispensable para consolidar la 
democracia y esto convierte al Poder Judicial en pilar fundamental dentro del sistema democrdtico y por 
consiguiente es primordial que el mismo brinde un servicio piblico eficiente, transparente, .gil, en constante 
perfeccionamiento y desarrollo, buscando una permanente aproximaci6n a los valores de justicia y tratando 
de evitar que se derrumbe bajo el peso de los problemas sociales, politicos y econ6micos. 

Maria Sol Zucolillo Garay de Vouga 
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