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PROLOGO 

Uno de los objetivos esenciales del Proyecto de Reforma Judicial que se viene ejecutando dentro del marco del Convenio 
suscripto entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Piblico yel Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica, atrav6s 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.), es la creaci6n de un sistema de formaci6n permanente para los Miembros 
del Poder Judicial y del Ministerio Pblico. 
El presente documento cumple con dicho objetivo al incluir los componentes esenciales necesarios para la creaci6n de la 
Escuela Judicial Paraguaya. 
Dentro de la problemtica actual de nuestra justicia, el perfeccionamiento de los Jueces y Fiscales, ocupa un lugar
preponderante y se lo considera indispensable para el mejoramiento de la administraci6n de justicia. 
En este sentido, existe un consenso entre los Jueces y Fiscales en cuanto a la necesidad de crear una Escuela Judicial que
constituya un apoyo para el mejoramiento de todo el sistema judicial. 
Son numerosos los aspectos a ser considerados en la planificaci6n y ejecuci6n de una Escuela Judicial, sin embargo, creemos 
que la peculiaridad de este proyecto consiste en haber sido disefiado y elaborado en forma participativa y amplia, en consulta 
con la poblaci6n destinataria, con ex-Jueces, ex-Fiscales, Juristas, docentes de Facultades de Derecho, legisladores, politicos,
psic6logos, soci6logos ycon representantes de otros sectores que opinaron sobre la Escuela Judicial desde diferentes 6pticas. 
En [a preparaci6n de este trabajo, hemos considerado alternativas y criterios metodol6gicos novedosos para evitar la 
reproducci6n de modelos de ensefhanza tradicionales que no contemplan las necesidades especfficas de la capacitaci6n
judicial. 
El contenido de cada uno de los capitulos se vi6 enriquecido por el debate que so produjo en las diez y ocho sesiones de trabajo
realizadas por el equipo designado por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Ptiblico, que tuvimos el honor de integrar,
lo que permiti6 un intercambio de experiencias yconocimientos que facilit6 un profundo andlisis de cada uno de los capftulos
de este trabajo. 
El prop6sito de este trabajo, que de ninguna manera pretende ser perfecto, es el de generar reflexiones sobre el tema, y el de
brindar al Poder Legislativo un aporte para la elaboraci6n de la ley de creaci6n de la Escuela Judicial Paraguaya, que posibilite 
su funcionamiento eficaz para el mejoramiento del Sistema Judicial Paraguayo. 

Por el Consejo de Administraci6n y Ejecuci6n del Proyecto de Reforma Judicial 

A-Por la Corte Suprema de Justicia. 

Luis Maria Benitez Riera Jorge Gonzalez Riob6o 
Juez de Primera Instancia en 1o Juez do Primera Inslancia en lo
 
Criminal del Segundo Turno Criminal del Oclavo Tumo
 

B-Por el Ministerio Pt~blico.
 

Luis Emilio Escobar Faella Wiltrido Velizquez
 
Fiscal General del Estado Representante del Ministerio Pt~blico.
 

C-Por la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D. .
 

Richard B.Nelson Mauro A.Sanabria
 
Representante de A.I.D. Coordinador del Proyecto do
 

Administraci6n de Justicia de la A.I.D. 

D-Por el Equipo de Trabajo de la Escuela Judicial. 

Dr. Marcos Riera Hunter Dr. Crist6bal Sanchez 
Coordinador Juridico y Presidente de la Asociaci6n de 
responsable de la elaboraci6n Magistrados Judiciales. 
del Anteproyecto Legal. Miembrodel Tribunal de 

Apelaci6n del Crimen. 

Maria Teresa Ayala 
Coordinaci6nThcnica-Pedag6gica 
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MARCO DE REFERENCIA DE LAS ASESORIAS TECNICAS 

El aporte hecho por medio del asesoramiento recibido se enmarc6 en: 

Asesoria Tdcnico - pedag6gica: 

a) Andlisis de los documentos elaborados por el Consejo de Administraci6n.
 

b) 
 Consideraci6n de los documentos a trav6s de experiencias internacionales de Escuelas Judiciales. 

C) Planificaci6n yelaboraci6n del instrumento a ser empleado para la encuesta piloto e instructivo correspondiente a la
preparaci6n de encuestadores. Cuadros para reflejar la informaci6n solicitada en la encuesta. 

d) Anlisis de los objetivos propuestos para la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA y recomendaciones al respecto a la 
luz de experiencias internacionales. 

e) Sesiones de trabajo de clarificaci6n y especificaci6n de los componentes de la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

f) Aplicaci6n de la ENCUESTA PILOTO en Asunci6n y en dos circunscripciones del interior.
 

g) Aplicaci6n dq la ENCUESTA NACIONAL sobre la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA.
 

h) Orientaciones tdcnicas sobre el Disefio Curricular.
 

Asesoria Juridica: 

a) Anlisis juridico de las sesiones de trabajo grupal. 

b) Orientaci6n sobre componentes jurfdicos del diseflo curricular y del informe final. 

c) Elaboraci6n de programas de L6gica Juridica y Hermen6utics Juridica para Iaprimera etapa del diseio 
curricular. 

d) Elaboraci6n del Anteproyecto legal de la Escuela Judicial Paraguaya. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Como metodologfa bdsica se desarrollaron ontrevistas individuales a Jueces y Fiscales, con un cuestionario que consta de losindicadores fundamentales para Iacreaci6n y la puest3 en marcha de la ESCUELA JUDICIAL concebida como un proceso
sistematizado de planificaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n yseguimiento. 

Asimismo, se realizaron entrevistas alas aUtoridades nacionales y sectores representativos, que pueden dar mayor aporte paragarantizar un 3nfoque integral de dicha Escuela. Durante esta actividad hubo intercambios de ideas, sugerencias y aspectosa destacar, en base a un esquema gufa de planteamientos previamente elaborado y revisado con los Miembros del Consejo
de Administraci6n y Ejecuci6n del Convenio. 

En este contexto, cabe sefialar que el equipo conformado ha realizado trabajos grupales con esquemas gufas elaborados enbase a preguntas abiertas y cerradas, exposiciones y debates que posibilitaron reflexiones y andlisis de cda una de los 
componentes del proyecto. 
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1. 	 ANTECEDENTES
 

La creaci6n e implementaci6n de un sistema permanente de formaci6n yperfeccionamiciito de les Miembros del Poder Judicial 
tuvieron un largo proceso de orientaci6n, concientizaci6n, planificaci6n yejecuci6n, quo se inici6 en el a ho 1990 con las primeras
consultorias contratadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.), para estiidiar el tema. 

Durante este proceso se realizaron cronol6gicamentki las diver'sas actividades que se mencionan a continuaci6n: 

a) 	 La visita de observaci6n de los doctores Luis Emilio Escobar Faella y Marcos Riera Hunter a las Escuelas Judiciales 
de Colombia y Costa Rica en octubre de 1990. 

b) 	 Tres visitas al Paraguay de una especialista internacional en entrenamiento judicial, en los meses de diciembre de 
1990, marzo y junio de 1991 (Katherine Muller), quien en colaboraci6n con una especialista local en educaci6n (Maria
Teresa Ayala), realiz6 una investigaci6n de las necesidades de entrenamiento de los Jueces del Fuero Criminal, para
definir al Juez paraguayo ideal, identificar necesidades de entrenamiento y establecer prioridades para el entrenamien
to de los magistrados y el personal de apoyo. 

c) 	 La visita en mayo de 1991 del ex-Director de la Escuela Judicial de Colombia, Dr. Miguel S~nchez Mendez, quien hizo 
sugerencias para la organizaci6n y localizaci6n institucional de la Escuela Judicial. 

d) 	 Los aportes hechos por el Instituto de Ciencias Penales en el aio 1.991. 

e) 	 Los trabajos de investigaci6n sobre ol tema realizados por ol Dr. Luis Maria Benitez Riera en el afio 1991 insertos en 
su libro -Modernizaci6n del Poder Judicial"; el citado magistrado tambi6n organiz6 y disert6 sobre esta temtica en 
Seminarios realizados en Asunci6n, Villarricay Encarnaci6n, en el transcurso del aho 1991. Se cita adem~s, el estudio 
analftico sobre la Escuela Judicial Paraguaya, incluido en la obra ,Hacia una Constituci6n Democrtica para el 
Paraguay. Proyecto y Fundamentos,, - Tomo I y II,publicado por el CIDSEP en el aio 1992. Los articulos publicados:
sobre el tema ,Necesidad de la Escuela Judicial", en ol peri6dico ,,El Derecho" de la UNA aho 1991; ,Proyecto de 
Creaci6n de la Escuela Judicial en el Paraguay", publicado en el peri6dico ,Faro Universitario, de Villarrica en el aho 
1993. 

f) El trabajo de investigaci6n realizado por el Prof. Dr. Marcos Riera Hunter inserto en su libro -La Independencia del 
Poder Judicial" en el aio 1991, que contiene los lineamientos generales y principlos doctrinarios de la Escuela Judicial 
Paraguaya.

g) Se realizaron cinco seminarios en Asunci6n yen el interior del pais, desde noviembre de 1992 hasta el mes de julio
de 1993, orientado por los Doctores: Luis Emilio Escobar Faella, Luis Maria Benitez Riera, Jorge Gonzdlez Riob6o, 
Wilfrido Vel~zquez, Marcos Riera Hunter, Mauro Sanabria, sobre los siguientes temas: 

- Reforma Judicial;
 
- Sistemas de Nombramiento y Promoci6n de Jueces;
 
- Procedimientos Civiles, Consejo de Magistratura yJurado de Enjuiciamiento;
 
- Ley de Eximici6n de la Detenci6n y Prisi6n Preventiva.
 
- Medidas cautelares.
 
- Redacci6n de Sentencias.
 

Cabe sehalar la activa participaci6n de Magistrados y Miembros del Ministerio Ptblico de las circunscripciones Judiciales del
 
Interior del pais, en la organizaci6n y conducci6n de dichos Talleres de actualizaci6n.
 

En diciembre de 1992, los Miembros del Consejo de Administraci6n del Proyecto de Reforma Judicial: Luis Maria Benitez Riera,

Jorge Gonzdlez Riob6o y Mauro Sanabria asistieron al -Simposio Internacional de Directores de Escuelas Judiciales y Centros
 
de Formaci6n de Magistrados, realizado en Porto Alegre - Brasil, a fin de informarse acerca de los mod-elos y formas de
 
organizaci6n de las Escuelas Judiciales Latino-americanas y Europeas.

En abril de 1993, varios Jueces paraguayos y algunos Miembros del Consejo de Administraci6n del Frcyecto. Luis M ria Benitez
 
Riera, Jorge Gonzdlez Riob6o, Julio Samaniego, Rail Torres Kirmser, Ramiro Barboza, Cristina Escobar Arza y Mau o Sanabria
 
se interiorizaron del sistema de entrenamiento judicial chileno.
 

Durante la visita se recogieron materiales y se asimilaron ideas sobre la Escuela Judicial. Asimismo, la Corte Suprema Chilena
 
ofreci6 al grupo asistenciat6cnica para continuar los esfuerzos iniciales tendientes ala creaci6n de un sistema de entrenamiento
 
permanente. Con este fin envi6 a la Srta. Maria Josefina Heussler de la Coorporaci6n Administrativa del Poder Judicial, a
 

13
 



colaborar en el diseho de la Encuesta Piloto y de la Encuesta Nacional, que sirvieron de base a este proyecto. 

En junio de 1993, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Piblico designaron un Equipo de Trabajo para el diseho de la 
Escuela Judicial. El Dr. Marcos Riera Hunter del Poder Judicial, tue designado Coordinador Juridico y Responsable de la 
elaboraci6n del Anteproyecto Legal, y la Dra. Maria Teresa Ayala, de la Universidad Cat6lica, fue nombrada Coordinadora 
T~cnica del Proyecto. 

El misno estuvo integrado por: 
Luis Emilio Escobar Faella 
Marcos Riera Hunter 
Crist6bal Sanchez 
Luis Maria Benftez Riera 
Jorge Gonzdlez Riob6o 
Wilfrido Veldzquez 
Mauro Sanabria 
Maria Teresa Ayala 

Se encarg6 al equipo: 
1. 	 Extender la investigaci6n de las necesidades de entrenamiento a las jurisdic-ciones Civil, Laboral y Comercial, por 

medio de una Encuesta Piloto y de una Enc,:3sta Nacional; 
2. 	 Definir el concepto, los objetivos, la organizaci6n y [a localizaci6n institucional de la Escuela Judicial; 
3. 	 Disehar 91 Curriculum para el primer ao; 
4. 	 Establecer el vinculo entre la carrera judicial y los estudios realizados por los Jueces en la Escuela; 
5. 	 Establecer estrategias de implementaci6n de la Escuela; y 
6. 	 Preparar un Anteproyecto de Ley autorizando la creaci6n de la Escuela Judicial. 

Cabe destacar, quo desde el inicio de la irnplementaci6n del proyecto,,Reforma Judicia,, la Excelentisima Corte Suprema de 
Justicia integrada por los Prcfesores Doctores: Jos6 Alberto Correa, Jer6nimo Irala Burgos, Francisco Pusineri Oddone, Albino 
Garcete L.ambiase, Carlos Victor Kohn Benrtez y el Fiscal General del Estado Dr. Luis Emilio Escobar Faella, brindaron un 
decidido y permanente apoyo a los trabajos de planificaci6n, disefio e implementaci6n que posibilitaron la realizaci6n de este 
trabajo. 
El presente trabajo es el fruto de la labor desarrollada por el Equipo designado por el Poder Judicial y el Ministerio Piblico, y 
de la colaboraci6n brindada por las personas que ayudaron desinteresadnmente al mismo. 
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2. LINEAMIENTOS FILOSOFICOS 

La ESCUELA JUDICIAL es una instituci6n acad6mica de alto nivel de postgrado y fundamento constitucional, ytiene como
finalidad la formaci6n, el perfeccionamiento y la actualizaci6n permanente de Miembros del Poder Judicial ydel Ministerio 
Pi~blico, asf como la capacitaci6n de candidatos para el ejercicio de cargos judiciales, desde el punto de vista cientifico y dtico. 

La ESCUELA JUDICIAL estard en actividad permanentemente para crear motivaciones y despertar conciencia sobre la
necesidad de aumentar y perfeccionar conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio de la funci6n judicial yfiscal. 

FUNDAMENTOS FILOSOFICOS 

Para que la ESCUELA JUDICIAL pueda Ilegar a la finalidad que se propone, debe reconocer los valores trascendentes, el
significado que se da alas actuaciones judiciales ycomprender hasta d6nde el ordenamiento juridico es interiormente libre para
pronunciar fallos imparciales y justos. 

Las ideas que se tengan acerca de la politica, el sistema de justicia imperante, la realidad social determinarn en gran medida
 
los principios que servir~n de norte alos diferentes procesos del ,rea judicial.
 

Dentro de la funci6n jurisdiccional se debe considerar el alcance que tienen los diferentes 9spectos de la realidad social como
 
ser:
 

a) 	 LO ETICO: para el d6sempeho profesional son imprescindibles las posturas que se tengan ante la visi6n del hombre,

del nmundo y de la vida. El manejo adecuado de la Hermen6utica Juridica tiene sus consecuencias en !afunci6n
 
jurisdiccional.
 

b) 	 LO POLITICO: el ejercicio de la funci6n del Poder Judicial como praxis cotidiana constituye un rol polftico-institucional, 
ya que debe procurar un ordenamiento social con miras al bien comin, dentro del ,mbito de su funci6n iurisdiccional. 
El elemento politico no se reduce auna funci6n administrativa, sino tione un carcter gubernativo, ya que u ejercida 
por los tres poderes del Estado, que actian dentro del 6mbito de competencia que determina la Constituci6n Nacional 
(Art. 3C.N.). 

c) 	 LO TECNICO: la funci6n de administrarjusticia supone un manejo gerencial del despacho y un conocimiento profundo
del Derecho Procesal de fonda y de forma,que responde al sistema de justicia imperante. 

Una justicia pronta necesita de un personal Agil, din~mico y actualizado para el manejo de las diferentes t~cnicas 
empleadas en su irea. 
Muchos paises actualmente han experimentado la necesidad de que la Escuela Judicial se constituya en alternativa seria 
yconcreta que busca mejorar la administraci6n de lajusticia. Para este efecto su primera mira estd puesta en el perfil del personal
del 6mbito judicial, sean 6stos Jueces oFiscalec. 

PERFIL DEL JUEZ
 

El perfil del Juez que la sociedad paraguaya requiere para los tiempos actuales podrfamos sintetizar del siguiente modo:
 
- Evidenciar una conducta conforme ala Etica.
 
- Ser conocedor del derecho, conforme a las normas juridicas tanto de fonda como de forma.
 
-	 Ser capaz de implementar funciones gerenciales para el manejo del despacho y de las relaciones ptblicas que
 

suponen. 
- Ser eficaz en la direcci6n de los procesos. 
- Manifestar conocimiento de la estructura y funcionamiento judicial. 
- Mostrar imparcialidad para observar la realidad emitiendo juicios criticos.
 
- Estar en condiciones de realizar investigacionesconforme acriterios cientfficos y al conocimiento de la realidad social.
 
- Manifestar capacidad organizativa, administrativa y de an~lisis.
 
-
 Poseer habilidad para redactar con precisi6n, exactitud y claridad documentos pertinentes. 

La ESCUELA JUDICIAL, a ser implementada y estructurada, en nuestro pais deber, considerar asimismo la formaci6n,
capacitaci6n y perfeccionamiento de los Miembros del Ministerio P~blico que con su rol tutelar ydo caracter extra-poder, tendrd 
que desarrollar mecanismos para la defensa efectiva de los derechos y garantias constitucionales, considerando la 
especificidad de las diferentes 6reas. 
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PERFIL DEL FISCAL 

A tenor de la Carta Magna promulgada, compete al Ministerio P~blico, la representaci6n de la sociedad ante los Organos
Jurisdiccionales. 

Las implicancias que resultan de dicha funci6n hacen que el Ministerio Pblico deba intervenir en todas las situaciones en las 
que se encuentran comprometidos derechos colectivos ydifusos ypromover la acci6n penal en los casos previstos en [a Ley. 

Sintetizdndo lo br6vemente sealado, la Constituci6n Nacional vigente faculta a6ste 6rgano el ejercicio de la tutela jurfdica de 
la sociedad. 

Como el marco que abarca la esfera de acci6n del Ministerio Piblico es muy amplio ydiverso, para concretar el cumplimiento
eficaz de sus fines, es indispensable la organizaci6n del personal asignado y la estructuraci6n de las funciones, de tal manera 
acumplir un rol protag6nico. 

Observamos como primordial yen la brevedad posible, la sanci6n de la Ley Orgdnica del Ministerio Pdblico, que se adecue a 
las nuevas exigencias de los tiempos que corren, pu~s el C6digo de Organizaci6n Judicial ya no se ajusta alos requerimientos
actuales. 

La Carrera Fiscal debe ser instituida dentro de la organizaci6n del Ministerio Piblico, posibilitando la mayor capacitaci6n y
perfeccionamiento de mecanismos de selecci6n, formaci6n ypromoci6n del personal. 

Es menester la especificaci6n de funciones, de tal manera que divididos los trabajos en grupos odreas, abarquen todo el dmbito 
de competencia del Ministerio Pi~bico. 

Adem~s, debe establecerse el mecanismo de trabajo aseguir dentro de la Fiscalfa, teniendo en cuenta las necesidades de las 
distintas 6reas, priorizando los recursos disponibles para los sectores mds necesitados. 

Afin de obtener resultados 6ptimos ymejores, el Ministerio Pi~blico, en sus gestiones, no deberfa actuar aisladamente de otros 
organismos e instituciones, sean o no estatales, por lo que consideramos conveniente, el establecimiento d una polftica de 
relacionamiento, acci6n ycoordinaci6n de actividades diversas con los mismos. 

En sfntesis, el Ministerio Pcjblico podrd cumplir sus fines, en la medida que cuente con el recurso humano capacitado y
especializado ya la vez con los recursos materiales disponibles para ello. 

En ese contexto, los Fiscales desempean un papel fundamental en la administraci6n de justicia, y las normas que rigen el 
desempeflo de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios que consagran la 
igualdad ante la ley, la presunci6n de inocenciayel derecho de toda persona aser oida piblicamente ycon justicia por un tribunal 
independiente e imparcial y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a Ia protecci6n eficaz de los 
c;udac'anos contra la delincuencia. 

Para que esos principios sean realidad y el fiscal cumpla sus funciones, Iadesignaci6n necesariamente debe recaer sobre 
personas probas e id6neas, con formaci6n ycalificaci6n adecuadas. 

Esa probidad moral debe ser reconocida y el candidato o postulante debe gozar de una fama intachable. Este requisito es 
fundamental ydebe ser la primera ineludible condici6n para la designaci6n del Agente Fiscal. 

En cuanto, a la formaci6n y capacitaci6n adecuada, el fiscal debe ser conciente de los ideales y obligaciones 6ticas 
correspondientes a su cargo, de la protecci6n de la Constituci6n y las leyes que brindan alos derechos del sospechoso yde 
Iavictima y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jur'dico nacional e 
internacional. 

Es necesario, que el Agente Fiscal dedique el mayor tiempo posible a su delicada funci6n, por lo que no debe participar de
actividades polIfticas de partidos, no puede ejercerel comercio, ni otras actividades lucrativas, solo puede pemitfrsele, el ejercicio
de la docencia universitaria con algunas limitaciones. Todas estas prohibiciones es alos efectos de preservar la independencia 
e imparcialidad del mismo. 
Es importante que tambi6n el Agente Fiscal goce de inmunidades, para preservar su persona de hechos que no solo puedan
afectar a la misma, sino, sobre todo, a la dignidad del cargo. 

El Art. 101 de la Constituci6n Nacional prescribe: ,Los funcionarios y empleados piblicos estdn al servicio del pals. Todos los 
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paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos piblicos. La ley reglamentar- las distintas carreras en las cuales 
dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que sin perjuicio do otras, son la judicial, la docente, la diplom.tica, la 
consular, la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, la de servicio civil, la militar y !a policial,,. 

De la transcripci6n del referido articulo surge constitucionalmente la consagraci6n de la Carrera Judicial, tan necesaria para 
adecuar la justicia a los requerimientos escenciales del pais. 

Los Agentes Fiscales son Miembros del Ministerio Pblico, por lo que es importante la implementaci6n de la carrera fiscai, que 
necesariamente debe equipararse a la carrera judicial. 

Por Oltimo se puede concluir que los Agentes Fiscales de la jurisdicci6n del crimen, comc representantes de la socied&d ante 
los 6rganos jurisdiccionales del Estado, deben estar facultados para la preparaci6n de la acci6n penal, para el fiel cumplimiento 
de las leyes, deduciendo los recursos procesales que correspondan e impartir instrucciones a la Policia Nacional y la Policia 
Judicial, en los casos requeridos. 

En ese contexto, el perfil del fiscal debe orientarse a la formaci6n de un: 
Investigador capaz de formular acusaciones y Ilevar adelante el procesamiento de casos basados en conocimiento 
cientifico y de la realidad sccio-cultural. 
Administrador gerencial ,gil, din.mico de sus tareas. 
Individuo culto, habilidoso para el manejo adecuado de la expresi6n oral y de las t~cnicas del interrogatorio. basado 
en criterios juridicos y con un lenguaje tdcnico propio del 6mbito judicial. 
Evidenciar comportamiento etico, acorde con el alto cargo que desempefia. 
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RECOMENDACIONES EN TORNO AL PERFIL
 

En relaci6n al perfil del Magistrado de las Circunscripciones Judiciales del Interior del pars, se pretende que en el aspecto

educativo se enfatice el componente sociol6gico en Ioque se refiere al conocimiento de la realidad socio-cultural, dado el nivel
 
de interacciones socio-culturales y el entorno social en el cual se desempefia profesionalmente.
 

En la configuraci6n del perfil del Magistrado del Inerior del pars juegan un papel importante las condiciones OBJETIVAS como
 
nivel socio-econ6mico, edad, nivel educativo, etc.; y SUBJETIVAS como la experiencia de la gente y su historia socio-cultural.
 

Vale la pena destacar el nivel de interacciones, el control social, los estereotipos y prejuicios que debe conocer e identificar el
 
Magistrado, para no verse ,envuelto,, an los mismos y conservar su postura 6tica y profesional al respecto, que podrian

modificar significativamente sus orientaciones 16gicas.

Entt los componentes del perfil educativo del Magistrado del Interior es posible distinguir asimismo, varios aspectos:
 

UN PRIMER NIVEL, la preocupaci6n por la informaci6n juridica, que se expresa a travds del inter6s por asistir a reuniones,
 
conferencias, leer temas jurfdicos de actualidad.
 

UN SEGUNDO NIVEL, es realizar actividades de ,autogesti6n,, que impliquen programas autoinstructivos desarrollados con
 
gran sentido de responsabilidad.
 

EL TERCER NIVEL, esti constituido por la necesidad de capacitarlos de un modo especial para la gesti6n administrativa.
 
Asimismo, se subraya el aspecto de desarrollo del nivel de rela,-iones piblicas, las habilidades de comunicaci6n y las
 
orientaciones que debe brindar sobre aspectos juridicos.
 

En relaci6n a los rasgos de personalidad que deben ser desarrollados y/o enfatizados en el perfil del Magistrado tanto Judicial
 
como del Ministerio P~blico, se manifiestan los siguientes aspectos:
 

La apertura para comunicarse y escuchar a los otros. 
La habilidad para integrar y desarrollar trabajos en equipo. 
La automotivaci6n intrinseca del Magistrado que le permite desarrollar su autoestima, tomar iniciativas, admitir sus 
errores con firmeza y desarrollar espfritu de equipo. 
La autocritica para una autocorrecci6n y crecimiento personal permanente. 
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3 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

1. Formar integralmente y perfeccionar al Magistrado Judicial y del Ministerio Pioblico. 

2. Realizar investigaciones jurfdicas socio-jurfdicas y en administraci6n de Tribunal.p, enfatizando el apoyo en ladocumentaci6n jurfdica y en otras materias requeridas por los Tribunales para su mejor desempeho. 

Promover, desarrollar y divulgar investigaciones cientificas y t6cnicas para mejorar la legislaci6n y los m6todos de
trabajo en los Tribunales y en el Ministerio POblico. 

4. Apoyarla capacitaci6n del personal de Secretarfa, en coordinaci6n con el Departamento responsable dei g'-renciamiento
de Recursos Humanos. 

5. Apoyar la labor de la administraci6n de los Tribunales, con estudios que deben orientarse a la entidad correspondiente 
para su ejecuci6n.

6. Realizar intercambios internacionales que posibiliten el perfeccionamiento, especializaci6n y la actualizaci6n de
Magistrados Judiciales y del Ministerio Pi~blico. 

4. CONCEPTO DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

El concepto de Escuela Judicial Paraguaya constituye el marco referencial a partir del cual se podrd constituir dicha Escuela. 

Se puede afirmar que existe un consenso que la Escuela Judicial Paraguaya debe ser funcional, entendi6ndose por tal uncurriculum bsico en cada etapa de formaci6n y luego funcionar atravds de comit6s de programas, que planifican las actividadesdocentes discentes, para cada uno de los periodos siguientes, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de la realidad
socio-cultural y de la legislaci6n. 

Este concepto funcional ,' din, mico implica concebir a dicha Escuela como entidad que programa, coordina y ejecuta sus
actividades de manera descentr.lizada. 

En ese contexto, se concibe a la Escuela Judicial Paraguaya como un lugar de encuentro donde los Jueces y Fiscales puedananalizar, debatir e intercambiar experiencias, asi como proponer modificaciones legales que se traduzcan en el mejoramiento
de la administraci6n de justicia. 
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5. 	 ORGANIZACION DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

Organizar una Escuela Judicial no significa otra cosa que crear una estructura con organismos y funciones para asignar recursos
humanos ymateriales con el fin de lograr ciertos objetivos. 

Por Iotanto, los aspectos estructurales yorgdnicos de cualquier instituci6n estin condicionados par las finalidades perseguidas 
por ella. 

Si la Escuela Judicial Paraguaya pretende:
1. 	 Capacitar aabogados que desean ingresar al PoderJudicial oal Ministerio PaNblico, en aquellos elementos axiol6gicos

ydticos consustanciales al rol del Magistrado, yen las destrezas yhabilidades indispensables para el 6xito en su cargo. 
2. 	 Perfeccionar alos Jueces y Fiscales que trabajan en la administraci6n de justicia, en sus respectivas especialidades, 

los componentes de su organizaci6n estarfan dados par los siguientes aspectos que analizaremos acontinuaci6n: 

a- Localizaci6n Inetitucional 

La Escuela Judicial necesita de una estructura para el cumplimiento de sus objetivos. Yesa estructtura deberd necesariamente 
depender de alguna Instituci6n o Poder del Estado. 

Un Poder Judicial independiente yaut6nomo debe conservar en su estrato formativo tales caracterfsticas. 

En ese contexto, los tratadistas del tema de la dependencia de la Escuela Judicial ofrecen sobre el particular tres opciones: 

1 	 Unaprimera opci6n es que dependa directamente del PoderJudicial. Siendo un servicio quetiende al perfeccionamien
to de los propios Miembros del Poder Judicial, nada mejor que el propio sistema para decidir qu6 debe perfeccionarse 
y c6mo. 

2. 	 El sistema de perfeccionamiento de losJueces debe serpensadoy radicado en las Universidades. Siendo un postgrado
profesional o universitario, su otorga-miento debe quedar reservado alas universidades. 

3. 	 La Escuela Judicial debe tener una conformaci6n pLblica; es decir, que sea un ente pLblico independiente yaut6nomo, 
no entregado a las universidades ni al propio sistema judicial.

Para que la Escuela Judicial sea el pilar sobre el que se fundamenta [a independencia del Pocler Judicial, dentro y fuera d'lsistema dejusticia, es indispensable que se localice en un sitio equidistante de las diversas influencias. Por ello, si en un principiopuede depender directamente de la rama jurisdiccional, on una segunda fase y a largo plazo, debe consolidarse como unestablecimiento educativo de alto nivel que se auto-administre y gonere sus propios recursos. 

b. Estructura 

La estructuraci6n del sistema administrativo y educat;o de la Escuela Judicial ofrece variables desde el punto de vista de la
localidad, de la estructura del sistema, y la oportunidad o necesidad inmediata.
 

Desde el punto de Vista cualitativo, es necesario detectar e identificar las carencias o deficiencias que presenta la formaci6n
universitaria de quienes ingresan a los cargos do IaJudicatura o del Ministerio Pblico, afin de disehar el contenido del sistema
educativo; estructuralmente, es preciso surninistrar capacitaci6n en todas las dreas de especializaci6n jurisdiccional (penal,

civil, laboral, administrativo) y atodos los niveles en que se encuentra clasificado el listema (Jueces de Paz, Jueces Letrados,

Jueces de Primera Instancia, de Instrucci6n, de Cdmaras de Apelaci6n).

Por otro lado, Iaoportunidad determina tambidn algunas variables: cursos para postulantes aJuez o Fiscal, cursos de formaci6n
inicial, cursos de psrfeccionamiento, cursos de educaci6n continua, etc. De Ioexpuesto se deduce cuffles serfan las principales
tareas acaddmicas de la Escuela, a las quo deben ser ajustados el contenido de ensehanza y la metodologfa. Esto tambi6n
explica la infraestructura yel soporte logfstico que se proponen acontinuaci6n, para la organizaci6n inicial de la Escuela Judicial
 
Paraguaya.
 
La estructura de la Escuela deberfa contener los siguientes 6rganos, cuyas caracterlsticas y funciones se especifican mds
 
adelante:
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1. Consejo Directivo. 
2. Direcci6n Ejecutiva. 
3. Secretarfa Genoral. 
4. Sub-direcci6n Acad~mica. 
5. Sub-direcci6n Administrativa. 

La Escuela podr- tener tambi6n otros 6rganos ejecutivos ode asesoramiento, cuya existencia dependeri fundamentalemente 
de la realizaci6n de determinadas funciones propias de la misma, y de los cursos disponibles en el futuro. 

1. CONSEJO DIRECTIVO 

La direcci6n superior y administraci6n de la Escuela Judicial estari a cargo de un Consejo Directivo compuesto de cuatro 
Miembros. 

Este Consejo se encargar6 de trazar las polfticas de la instituci6n y manejo que hace a la programaci6n en general, como en 
lo referente ala utilizaci6n y manejo de sus recursos de todo orden, para garantizar un 6ptimo uso de 6stos y el fiel cumpliniento 
de aquella. 

Como l6gica consecuencia de la funci6n de direcci6n que le compete al Consejo, le corresponde hacer la evaluaci6n general 
del desempeho institucional y atribuciones: 
1. 	 Designar al Director Ejecutivo, quien integrard el Consejo con voz pero sin derecho a voto; 
2. 	 Dictar los reglamentos de fa instituci6n; 
3. 	 Aprobar y modificar los diferentes programas de estudio; 
4. 	 Determinar el nimero mfnimo de horas que anualmente deben destinar los Miembros del Poder Judicial para su 

perfeccionamiento; 
5. 	 Certificar las actividades educacionales cuya aprobaci6n podrd ser imputada para los efectos sefialados en el nomero 

anterior y fiscalizar que 6stas se ejecuten conforme a los planes propuestos; 
6. 	 Elaborar las bases, convocar y resolver los concursos para el financiamiento de actividades de perfeccionamiento; 
7. 	 Fijar el calendario de las actividades de formaci6n y de perfeccionamiento que impartir& directamente la Escuela 

Judicial; 
8. 	 Establecer la estructura acad6mica y contratar los docentes y personal de planta de la Escuela; 
9. 	 Fiscalizar los ingresos y egresos de la Escuela; 

10. Celebrar convenios con entidades p~blicas y privadas para el cumplimiento de sus objetivos; 
11. Ejecutar todos los actos administrativos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Judicial; 
12. Aprobar la Memoria y Balance que presente anualmente el Presidente. 

Este Consejo, para que sea representativo de todos los sectores vinculados al sistema dp justicia y a la academia, y por tanto 
pueda aportar experiencias y conocimientos en orden a lograr el mejor desempeio de Las tareas institucionales, puede estar 
compuesto por los siguientes Miembros: 

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
- El Fiscal General del Estado, 

El Presidente de la Asociaci6n de Magistrados, 
El Presidente de la Asociaci6n de Abogados del Paraguay. 

Los Miembros del Consejo Directivo no percibir~n remuneraci6n alguna. 

2. DIRECCION EJECUTIVA 

El Director Ejecutivo deber6 ser nombrado por e: Consejo Directivo y tendrd la misma categorfa, remuneraci6n y privilegios que 
un Magistrado del Tribunal de Apelaciones, pero deber6 reunir los requisitos que de ordinario se exigen a un Decano de las 
Facultades de Derecho. 
A este funcionario, como es obvio, le corresponde la ejecuci6n y el control de las actividades acad6micas, administrativas y 
financieras de la Escuela, de acuerdo con las polfticas trazadas por el Consejo Directivo, el cual formar6 parte en el car~cter 
de Miembro con voz pero sin voto, para quo, siendo activo en todas las deliberaciones, no participe en la toma de decisiones. 
que a ese nivel le corresponde al Consejo, y que 61 debe acatar y poner en ejecuci6n. 

El hecho de que los distintos sectores del sistema puedan estar representados en el Consejb Directivo que trace la polftica 
administra. *ay educativa del establecimiento, no impide que el Director Io gobierne aut6nomamente, precisamente para 
garantizar que las politicas se cumplan de manera t6cnica e imparcial. 
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2.1 Centro de Documentaci6n, divulgaci6n e investigaci6n. 

Dependiendo inmediatamente del Director, debe existir un Centro de Documentaci6n, Divulgaci6n eInvestigaci6n, acuyo cargoest6 la labor de detectar permanentemente las necesidades de capacitaci6n a partir de investigaciones hechas en el sector,
y proveer a la recopilaci6n y difusi6n de la jurisprudencia, doctrina y legislaci6n, como apoyo permanente a la labor de los 
magistrados. 

Dadas las funciones propias del Centro, debe tener bajo su responsabilidad las labores de biblioteca y documentaci6n, asfcomo
las de proyectar, dirigir y evallpar las investigaciones que vayan luego a ser soporte de los planes y programas de la Escuela. 

Corresponder. tambi~n a este Centro, en coordinaci6n con las Sub-Direcciones Acad6micas y Administrativas, el preparar y/
o proveer a la Instituci6n de todo el material de apoyo diddctico que requieren los programas de la Escuela. 

3. SECRETARIA GENERAL 

El Secretario General refrenda con su firma los actos oficiales del Director, lo reemplazaen sus ausencias temporalesy coordina 
todas las actividades de la entidad. 

El cargo deber6 ser rentado con la suma que se le asigne en el presupuesto de la Escuela. 

4. SUB-DIRECCION ACADEMICA 

El Sub-Director Acad~mico es el responsable de diseliar los programas y su contenido, Ilevar el control de quienes han cursado
determinadas asignaturas, registrar los crdditos acad6micos y mantener actualizada la lista de los docentes, asf como registrar
los diplomas otorgados y evaluar el resultado de la gesti6n institucional desde el punto de vista t6cnico docente. 

El Sub-Director Acad~mico deberS ser un acad~mico universitario de reconocido prestigio que tenga la calidad de pedagogo.
Este cargo tambi~n deber6 ser rentado. 

Ser6 tambidn su responsabilidad la de seleccionar el plantel de profesores de la Escuela, afin de someterlos a la consideraci6n 
del Consejo Directivo por medio y con la conformidad del Director Ejecutivo. 

Para el desompeio de sus t'-eas la Sub-Direcci6n Acad6mica contar6, bajo su direcci6n, con el apoyo de dos oficinas: 

4.1 Oficina de Programaci6n 

La oficina o dependencia encargada de la prngramaci6n acad~mica tiene la gran responsabilidad de disefiar los cursos, tanto 
en lo formal como en sus contenidos, siguiendo las pautas fijadas por los 6rganos de direcci6n superior y con fundamento en
las necesidades de capacitaci6n fijadas por encuestas, estudios o investigaciones. 

4.2 Oficina de Evaluaci6n y Control 

Corresponde a esta dependencia hacer el seguimiento inmediato de los cursos en sus resultados, en el cumplimiento de los 
programas y en el rendimiento de los docentes. 
Como en toda instituci6n docente la evaluaci6n es vital ydebe hacerse en varios niveles, esta oficina es en cierto modo la primera 
instancia en esta materia. 

5. SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA 
El Sub-Director Administrativo es responsable de la logistica que demande el servicio de la Escuela yportanto debe recaudarlas sumas necesarias, administrar todos los recursos, hacer pagos y maniener los elementos que se requieren, tanto para ladocencia como para el propio funcionamiento de la entidad. 

ContarA para su desempeho, y bajo su direcci6n, con el apoyo de las siguientes oficinas: 

5.1. Oficina de Recursos Humanos 

Esta es la encargada de la contrataci6n, registro ycontrol del personal al servicio de la Escuela, bien sea de planta ode quienes 
31 



por contrato o por cualquier tftulo vinculante presten a dsta sus servicios, tanto en el drea acaddmica, como administrativa. 

5.2. Oficina Financiera y Contable 

Una de las caracterfsticas de la Escuela Judicial que le han de permitir gran desarrollo y permanencia en el tiempo es el manejo 
aut6nomo de sus recursos y la generaci6n de los mismos a trav~s de la venta de bienes y servicios. Par ello se considera que 
debe tener una secci6n encargada de proyectar los ingresos y gastos, de elaborar el presupuesto anual de la entidad sobre 
bases t6cnicas y de suministrar informaci6n actualizada que le permita a la Escuela planear eventos que deben realizarse en 
cada periodo acaddmico y todas las actividades propias de la instituci6n. 

5.3. Oficina de Servicios Generales 

Esta es la dependencia encargada de atender todas las necesidades materiales propias de la instituci6n para su normal 
funcionamiento, encarg~ndose de las adquisiciones y suministro de bienes y servicios que se requieran, as( como del 
mantenimiento de todas las oficinas, m~quinas, equipos y demds elementos logfsticos. 
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6. SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

En las entrevistas numerosos encuestados manifestaron la importancia de que la Escuela tenga una cobertura nacional. Susede puede ser Asunci6n, sin embargo sugieren que tenga representantes en el Interior o que por Io menos se realicenactividades planificadas en la cual participen activamente los Jueces y Fiscales de las Circunscripciones Judiciales del Interior 
del pais. 
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7. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

Alproponer la implementaci6n de la Escuela Judicialcon unos mecanismos ycon una configu raci6n coma la que se ha expuesto,no se piensa en que este importante instrumento para el desarrollo del sistema judicial paraguayo, requiera de largo plazo paracomenzar arealizarse. Par ello, podemos hablar de estrategias o etapas de implementacl6n acorto, mediano y largo plazo. 

1. Acorto plazo: 

Una Escuela Judicial para una judicatura de las caracterfsticas que presenta el estamento judicial del pals, debe ser creada,en principl, coma algo simple, factible, flexible, con car~cter experimental. Par Iotanto, proponemos que en un comienzo sela implemente como un proyecto piloto de capacitaci6n permanente, par decisi6n polftico-administrativa del proplo PoderJudicial ydel Ministerio Pt~blico expresada en una resoluci6n conjunta oseparada (Acordada do la Corte Suprema yResoluci6n
del Fiscal General del Estado). 

En raz6n de que el proyecto de Escuela Judicial ya tendrS disehado el programa de estudios para el primer afho do actividades,tanto para la formaci6n de los postulantes al cargo de juez ofiscal, coma para los mismos, resulta fundamental a corto plazola preparaci6n de los materiales diddcticos, asf coma la selecci6n yel entrenamiento da los profesores acuyo cargo estard laensefianza en esta etapa experimental de la Escuela Judicial. 

Al mismo tiempo serd necesario el envfo al Parlamento, en la brevedad posible, coma una iniciativa del Poder Judicial ydelMinisterio Ptblico, del proyecto de Ley de Escuala Judicial preparado par el Equipo de Trabajo designado para el efecto, parasu estudio ysanci6n en el pr6ximo perfodo legislativo.

El Fiscal General del Estado es de opini6n de planificar la utilizaci6n rns adecuada de los Recursos Humanos -Jueces y
Fiscales- capacitados en el exterior, conformando un grupo consultivo permanente para detectar prioridades acorto plazo y

establecer estrategias para resolverlas.
 

2. Amediano plazo 

Casi al mismo tiempo se debe instaurar un Consejo Directivo Provisorio compuesto par un representante do la Corte Suprema,un representante del Ministerio Pc~blico, el Presidente de la Asociaci6n de Magistrados, y un Acad6mico Universitario deprestigio, invitado par en estamento judicial para integrar el Consejo. Para la ejecuci6n de las tareas administrativas yacad6micas de la incipiente Escuela, deber.n designarse en forma provisoria al Director Ejecutivo y a los Sub-DirectoresAdministrativo yAcad6mico de la Escuela, rentades atiempo parcial, mds un Equipo de Trabajo de Apoyo, sin remuneracl6n,designado par la Corte Suprema y el Ministerio Pitblico, para Ilevar adelante el proyecto piloto en su etapa experimental. 
Los programas de entrenamiento, en esta etapa inicial, serdn exclusivamente do perfeccionamiento de los Jueces, defensoresy Fiscales qua hayan sido seleccionados y designados de acuerdo a los mecanismos previstos en [a nueva Constitucl6n 
Nacional vigente. 

Los cursas podrfan ser dictados en m6dulos de corta duraci6n do 30 a40 horas, segOn las especialidades de los Jueces, enol Sal6n Auditorio del Palacio de Justicia o en otra dependencia adecuada para el n~mero do alumnos qua asistan al cursa. 
Los costos de "ntrenamiento de los profesores nacionales, honorarios y gastos de viaje de profesores extranjeros, apoyologfstico y preparaci6n de materiales diddcticos, podrfan ser financiados con recursos externos. 

Los programas que se elaboren debern servir para buscar el personal necesario para su buen funclonamiento, hasta elmomento en que la Escuela Judicial tenga sanci6n legislativa ydisponga de todos sus organismos ydel personal necesario para
una labor eficaz. 

3. A Largo Plazo 

La estrategia a largo plazo supone [a institucionalizaci6n de la entidad coma un organismo formal, al cual se la ha de atribuirdefinitivamente la capacidad de preparar atodos los aspirantes aingresar en el sector, yde perfeccionar alos ya nombrados 
en sus respectivas especialidades.

Para poder entender bien las perspectivas do desarrollo de la Escuela es precisa recordar que 6sta tiene qua desarrollar
programas en tres modalidades: a distancia, semipresenciales y presenciales. Tiene que hacer curses b~sicos queobligatoriamente deben tomar tdos los Integrantes del sector judicial, no puede preverse el nimero de participantes en cadacurso ypar todo ello, asf como par la diversidad de temas especializados que se van amanejar, no se puede tener una planta 
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propia de profesores permanentes. Los coordinadores de cada drea en que se divida la ensefhanza sf podrfan ser docentes 
de medio tiempo. 

Para el desarrollo ordinario de los cursos o m6dulos, debe buscarse el apoyo de los profesores universitarios, de preferencia 
,enes desempefian cargos en el Poder Judicial o en el Ministerio Piblico. 

VINCULACION CON LA UNIVERSIDAD 

La Escuela Judicial puede tener un gran papel en el dasarrollo de la profesi6n de abogado en general. Por eso es importante 
la interacci6n entre la Universidad y [a Escuela, pues asi como sta requiere el apoyo de la primera para desarrollar y 
perfeccionar sus programas, ella porsu parte puede contribuir a una especie de reciclaje del conocimiento del abogado mediante 
cursos de extensi6n. 

Si bien la Escuela no deberfa depender de la Universidad, seria conveniente mantener con ella una relaci6n permanente en 
el orden acaddmico, por la via de proyectos conjuntos y apoyo docente. 

La vinculaci6n con la Universidad no debe hacer caer a la Escuela en una especie de academizaci6n, ya que los objetivos de 
6sta, si bien participan de algunas finalidades que pueden ser comunes con la Universidad, contiene una especificidad muy 
propia que debe ser respetada. 

CRONOGRAMA Y FINANCIACION 

Las estrategias a corto plazo debern desarrollarse en un t~rmino entre tres y seis meses despu6s de haberse constituido la 
nueva Corte Suprema de Justicia. Las de mediano plazo entre seis meses y un ahio, y las de largo plazo deben cumplirse antes 
del tercer afo. 

Las fuentes de financiamiento deben ser, en principio, de la ayuda externa (donaciones) y el Presupuesto del Poder Judicial. 

En un tiempo ms o menos corto (dos arios), la Escuela puede estar generando algunos recursos, con los ingresos de matrfculas 
y otro tipo de derechos que se cobren a los abogados que tomen cursos. 
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Para La elaboraci6n del diseho curricular -primera etapa- se cont6 con el valioso aporte de destacados juristas, tales como los
doctores: Marcos Riera Hunter, Antonio Tellechea, Enrique Sosa, Carlos Gonzdlez Alfonso, Jos6 Kriskovich, Ramiro Domfnguez,
Jos6 Emilio Gorostiaga, Juan Carlos Mendonga B., y del Padre Juan Antonio de la Vega, S.J. 

41
 



8. EL DISEIO CURRICULAR 

Una de las ms conocidas definiciones de Curriculum es la siguiente: "...todo lo que el alumno aprende en la escuela, en relaci6n 
con los objetivos que dsta desea alcanzar...,,. 

Hacemos un an~lisis de los componentes ms importantes de la definici6n anterior, sin subestimar los restantes, de tal maneraque tengamos una visi6n global de curies son sus elementos principales, siguiendo criterios de un gran estudioso del diseio
curricular, CALIXTO SUAREZ: 

a) EL CUERPO DE OBJETIVOS: Constituye la estructura m.s consistente del sistema educativo, porque es el que marcarumbos para latoma de decisiones acerca de lo.;procesos yde las estructuras organizativas de un proceso de ensehanza. DichoCUERPO DE OBJ ETIVOS est6 interpretando la realidad socio-cultural ypolftica, ala cual el curriculum va a dar sus respuestas, 

Se denomina -CUERPO DE OBJETIVOS,, al conjunto integrado y coherente de obj,-*: / os que en esta situaci6n educativa seorigina en la finalidad de la Escuela Judicial y se extiende hasta los objetivos especricos de cada sesi6n de aprendizaje. 

Este grupo de objetivos, denominado t6cnicamente ,cuerpo de objetivos", interpreta: 
La realidad socio-cultural.
La demanda social, expresada en necesidades, intereses, aspiraciores que consideramos valiosas para el mejora
miento de la administraci6n de justicia paraguaya.
Constituye el elemento vital del curriculum, recibe la influencia de la realidad a travds de los organismos de la EscuelaJudicial encargados de interpretar cada uno de sus componentes; trasunta la filosoffa de la Escuela Judicial como 
sistema. 
Los objetivos generales son de amplio alcance; con ellos comienza a concretarse la demanda y la oferta educativa en
el 6mbito judicial y del Ministerio Pbi'o. 

b) EL PLAN DE ESTUDIOS: Es otro elemento del curriculum que constituye el intrumento por medio del cual se ponen en
pr~ctica las aspiraciones que estn implcitas en los objotivos generales.
 

El Plan de Estudios es el conjunto de materias de un curso, nivel o especialidad y el tiempo que se les asigna a cada una de
 
ellas.
 
La elaboraci6n del Plan de Estudios implica decisiones sobre:
 

Las materias que lo van a integrar.

El modelo de organizaci6n de dichas materias, esto es, si sern aisladas, fusionadas o integradas.

La asignaci6n y distribucion del tiempo.

La flexibilidad o rigidez que el plan ofrece.
 

c) EL PROGRAMA: El programa es la estructuraci6n de los contenidos en articulaci6n con los objetivos de cada una de las 
materias. 

En la elaboraci6n de los programas tambidn se toman decisiones acerca del alcance y de la secuencia de los contenidos y lasrespuestas que se desean dar a la demanda especffica. 

Afirmamos con SUAREZ que los contenidos son los elementos dindmicos socio-culturales utilizados en el proceso deaprendizaje como un recurso o un medio para ayudara alcanzar los objetivos. MATTOS nos hace alusi6n a los contenidos como,,reactivos culturales,,. Es decir, entendidos de este modo, los conteniidos no son sino vehfculos que nos permiten transitar hacia 
las metas senaladas por los objetivos. 

Sern los medios para lograr la formaci6n y capacitaci6n de los Magistrados, en este caso, en la direcci6n deseada y expresada
por los objetivos generales de Escuela Judicial. 

Vistos asi, los programas son gufas que ofrece la Escuela Judicial para que los docentes interpreten, orienten, a sarrollen yevalien el curriculum; es una parte del curriculum para facilitar a los docentes de la Escuela Judicial el logro de de 3rminados 
aprendizajes. 

d) LA EVALUACION: Es elproceso de valoraci6n del conjunto integrado de recursos humanos, cientificos, tdcnicos, materiales,en funci6n de la medida en que fueron o no alcanzados los objetivos de la ESCUELA JUDICIAL, en este caso.Es el proceso que permite determinar en forma continua, en funci6n de los objetos propuestos la efectividad de la estrategia 
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curricular seleccionada para alcanzarlos, asicomo el grado de influencia de los diferentes factores que [a constituyen en elIlogro 
de los citados objetivos. Sus resultados son utilizados para mantener permanentemente actualizado el desenvolvimiento en 
todas las et3pas que conforman el desarrollo de una estrategia curricular. 

La actividad de evaluaci6n se realizatanto durante el desarrollo como despuds de la aplicaci6n del currfculo. Se definen asf dos
 

tipos de evaluaci6n en atenci6n a esta doble funci6n.
 

La evaluaci6n formativa: tiene lugar durante las etapas de desarrollo de un currfculo y se ve como un proceso contfnuo.
 

La evaluaci6n sumativa: cuando el currfculo est. establecido y se mide el rendimiento de quienes siguen el curso asf como la
 
eficacia del mismo.
 

OBSERVACION FINAL 

El hecho de seleccionar estos elementos de curriculum no implica que ellQs sean los 6nicos, pues to son tambi6n los materiales 
educativos, bibliotecas, los horarios, la propia administraci6n, las tdcnicas y estrategias de planificaci6n y de direcci6n del 
proceso, etc. 

Se han elogido estos porque son de vital importancia para el desarrollo del curriculum y porque en la elaboraci6n de los mismos 

se toman decisiones en la etapa de planificaci6n curricular. 

COMPONENTES DEL DISENO CURRICULAR 

Si bien cada una de las dreas del tronco com~n o del diversificado, se encuentran interrelacionadas, su disefio o elaboraci6n 
debe posibilitar, un manejo independiente de tal manera que cada materia se transforme en un curso especifico. 

2.1. Poblaci6n.
 

Se debe definir a que poblaci6n especifica va dirigido el curso.
 

Para el efecto es necesario:
 
2.1.1 Partir del nivel acaddmico promedio de los sujetos que serdn capacitados.
 
2.1.2. Conocer los factores que pueden incidir en situaciones educativas, como el nimero, ubicaci6n geogr ,fica y otros 
factores condicionantes. 

2.2. Temas organizados en asignaturas o materias.
 

Se agruparn las del -Tronco ComL~n- como las materias especificas considerando:
 

2.2.1. Las carencias o necesidades. 

2.2.2. Las caracteristicas del cargo que se desea cubrir. 

2.2.3. El perfil educativo del Magistrado. Es decir lo que se espera como resultado de la acci6n educativa. (En qu6 
medida puede mejorar el perfil real). 

Es importante sehalar que el ,Tronco Comin,, es para Magistrados Judiiales y del Ministerio Ptblico. 

El curriculum especifico estaria cornpuesto por una variedad de temas en base a las necesidades legislativas, judiciales y a 
los aspectos propios del rol que desempefian. 

2.3. Tiempo.
 

Cada una de las materias contar6 con horas reales disponibles para el logro de objetivos, previamente establecidos.
 

Ser~n periodos semanales, mensuales, semestrales.
 

2.4. ( jetivos generales.
 

Para cada materia, se elaborar-n objetivos generales que constituirn los pardmetros uorientaciones bdsicas de los contenidos.
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Esto se elabora contestando las siguientes preguntas:
*,Cul es la raz6n de ser de esta materia en el programa de estudios, que est, dirigido a formar Magistrados?
 
-.,Se dan los instrumentos necesarios para que desarrolle su perfil deseado?
 
- ,Qu6 beneficios le proporcionard esta 6rea tem~tica a quienes la estudian ?
 
Son conocimientos.
 
Son habilidades.
 
Son actitudes.
 
L.,Para qu6 sirven los temas que este programa abarca ?
 

Cabe sefalar, que al formulaP objetivos generales, debemos proponernos, segn el tiempo disponible.

Asimismo, se evitar-n repetir aquellos contenidos dados en las Facultades de Derecho, salvo que la repetici6n sea necesarla
 
o se le d6 un tratamiento metodol6gico diferente. 

No olvidemos que los objetivos de Fprendizaje son los resultados deseados, que se producir~n como resultados de la 
ensefianza, en t6rminos de lo qua el alumno de la Escuela Judicial sabr y podr6 demostrar en la evaluaci6n. 

Se escriben los objetivos de una materia para no dar interpretaciones diversas ytrazar de ese modo una gufa bien definida, para
orientar, seleccionar y organizar los contenidos que se realizar~n para el buen desarrollo de la asignatura o m6dulo. 

Evidentemente, para formular objetivos se debe considerar: 
a) Que los mismos sean evaluables. 
b) Que sean redactados con claridad, evitando palabras ambiguas. Se recomienda utilizar palabras que se prestan a pocas 

interpretaciones tales como: 
• escribir
 
- identificar
 
- distinguir
 
- caracterizar
 
- enumerar
 
- resolver
 
- y otras.
 

c) A cada tema corresponder, un objetivo como mfnimo.
 
d) Deben ser alcanzables, factibles, posibles.
 
e) Se pueden formular con verbos deltiempo presente del indicativo, futuro y presente del subjuntivo o directamente usando
 

infinitivos. 
f) 	 Con respecto ala clasificaci6n otaxonomfa de los objetivos, de las 25 clases mundialmente utilizadas, conviene sefialar 

que el enfoque ecl6ptico es el mds recomendado que implica formular para el dominio: 
a) Cognoscitivo 
b) Afectivo 
c) Psicomotor 

Las diferentes taxonomfas han influido en las formas de redactar objetivos. Estas clasificaciones son a su vez cuestionadas por
diversos estudiosos, de manera que no es fcil decir cu.l es la mejor taxonomfa. 

Dado que existen numerosas formas de elaborar objetivos, nosotros nos concentraremos en que los objetivos reflejen [a
conducta final del alumno, con respecto a un deterrninado contenido. Adem~s, que sean realistas, concretos y que no s61o se 
ref ieran a acumular conocimientos sino que reflejen actitudes y valores que deseamos desarrollar en los Magistrados. 

2.5. 	 Contenidos. 

Constituye el conjunto de temas organizado por secuencia l6gica y psicol6gica. 

El nimero de temas varfa, seg6n el tiempo disponible. 

Recomendaciones 

2.5.1. 	 El conjunto de temas debe satisfacer la exigencia de los objetivos. 
2.5.2. 	 Cada tema serd desglosado en sub-temas. 
2.5.3. 	 Se deben presentar los temas para que el alumno asuma un papel critico. 
2.5.4. 	 Los contenidos deben ser relevantes. No deben ser tan amplios, ni posibilitar una formaci6n enciclop6dica.

Los conceptos realmente importantes deben recibir un tratamiento adecuado. 
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2.5.5 Se debe evitar repetir t6picos. Hay temas que aparecen reiteradas veces en varias materias. 

2.5.6. Froporcionar conceptos de mayor aplicabilidad, en funci6n de su utilidad profesional. 

2.6. Actividades y estrategias metodol6gicas. 

Se trata de incluir aqui una propuesta inicial de la metodologfa que se utilizar6 en el curso. 

Asf por cjemplo se pueden mencionar: 
- El estudio dirigido 
- El interrogatorio 
- La conferencia 
- La discusi6n 
- El debate 
- Los trabajos grupales 
- Las tutorfas presenciales 
- Las observaciones 
- Las pr~cticas supervisadas, etc. 

Lo ideal es hacer una combinaci6n de m6todos, acorde con el tema especffico, el tiempo disponible considerando el trabajo 

especifico de quienes pretendemos formar. 

2.7. Recursos necesarios. 

Se refiere a los recursos: 
- Humanos 
- Ffsicos 
- Econ6micos y materiales 

Par ejemplo: 
- Textos a ser utilizados 
- Bibliograffas complernentarias 
- Videos 

2.8. Evaluaci6n. 
La manera en que el proceso y el producto ser~n evaluados, par ejemplo: exdmenes orales, escritos, supervisi6n de prdcticas, 
investigaciones, etc. 

Ademds, es importante tomar en cuenta las actividades de seguimiento que se deben Ilevar a cabo, con el fin de conocer el 
impacto de cada materia en la administraci6n de la justicia. 

REFLEXIONES SOBRE LAS DIMENSIONES QUE COMPRENDE 
EL DISENO CURRICULAR 

Partimos de la base do que la ESCUELA JUDICIAL es presupuesto de la CARRERA JUDICIAL; es un centra de capacitaci6n
tdcnica y especializada, que no va a reproducir las enseianzas de las Escuelas de Derecho y las Facultades de Derecho, puesto 
que la finalidad es de formar Jueces y Miembros para el Ministerio Pi~blico. La formaci6n debe ser integral. Esa integralidad 
comprende: 

a) El aspecto intelectual 
b) El aspecto tdcnico 
c) El aspecto humanfstico 

Par otra parte, toda esa formaci6n tiene que constituir un conocimiento denominado ,.PRAXICO,,. El vicio de las instituciones 
de formaci6n es proporcionar un conocimiento puramente te6rico, especulativo, o a la inversa se tiene un conocimiento 
eminentemente practico o empfrico. Lo que se quiere es converger las dos cosas en el fuero interno del dcestinatario do la 
ESCUELA JUDICIAL, que van a ser los postulantes respectivos. Noun conocimiento prctico sino un conocimiento PRAXICO: 
hay que tener en cuenta las materias o las asignaturas que van formar parte del curriculum y fundamentalnente la metodologfa. 

Par otra pE 9,la ESCUELA JUDICIAL tendrfa que tener una primera etapa obligatoria de un ailo coma mfnimo, en donde las 
asignaturas van a ser precisamente las del tronco comn y una vez nombrados ya sea en el luere civil o comercial, un aho de 
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perfeccionamiento en esa Judicatura o fuero respectivo sin perjuicio obviamente de la Ilamada Educaci6n Contfnua.
 
En cuanto a las materias del TRONCO COMUN en los que hace a la parte judicial.
 

Comprende:
 
A) Asignaturas obligatorias
 
B) Asignaturas optativas
 

A) OBLIGATORIAS: Tenemos las asignaturas Ilamadas fundamentales que vienen a ser el cimiento para la formaci6n posterior. 
Entre ellas tenemos: 

- La Historia del Derecho Ilamada tambidn Historia de las Instituciones Jurldicas.
 
- Filosoffa y Teoria General del Derecho
 
- Derecho .ludiciario
 

Luego tenemos las asignaturas que forman parte del TRONCO COMUN pero en calidad de instrumentales: 

- HERMENEUTICA: Interpretaci6n de la Ley. Usualmente se observa que la interpretaci6n es puramente literal, tratando de 
aplicar el texto de la ley, y hay que tener en cuenta que la norma juridica no se identifica con el texto de la ley. El texto de la 
ley es un material que se ofrece al intdrprete, al Organo Jurisdiccional, quien a ]a luz de una tecnica especIfica va a elaborar 
la norma. La norma jurfdica es el producto de un trabajo de hermen6utica, de interpretaci6n. 

La interpretaci6n es:
 
a) Sistemdtica, puesto que la norma no est, en el texto sino dentro del contexto.
 
b) Teleol6gica: La finalidad perseguida p,:,
el texto legal.
 
c) Con relaci6n al caso concreto, teniendo en cuenta los elementos atipicos.
 

La HERMENEUTICA se presenta como asignatura fundamentalisima de uso permanente. Se interpretan no s6lo las leyes, sino
 
tambidn los contratos, los testamentos, lamisma sentencia judicial.
 

- LOGICA JURIDICA: Tiene por finalidad laenseianza de las leyes del razonamiento correcto en el Derecho. Existen 
antecedentes de declaraci6n de nulidad de las sentencias judiciales porvicios do l6gica, puesto que, aveces, los Jueces incurren 
en defectos de 16gica, en vicios del razonamiento l6gico yde acuerdo con la ley, el razonamiento defectuoso constituye una 
violaci6n a la forma l6gica que debe tener la sentencia, yconsecuentemente, se sanciona con la nulidad de la misma y, a veces, 
con costas al mismo 6rgano jurisdiccional. La L6gica Jurfdica es indispensable en la formaci6n del Juez. 

-TEMAS PROCESALES FUNDAMENTALES: Tomando los aspectos mas importantes del: 
- Derecho Procesal Civil 
- Derecho Procasa Penal 
- Derecho Procesal Laboral 

- ANALISIS DE JURISPRUDENCIAS: Estudio de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de las Cmaras de Apelaci6n. 

- ELABORACION DE SENTENCIAS: Se tiene que tener en cuenta aspectos: 
- L6gicos 
- Gramaticales
 
- Sint~cticos
 
- Sem~nticos
 

- LA PRACTICA TRIBUNALICIA: SAGUES la denomina -pasantfas,, que pueden realizarse en el ,mbito tribunalicio, o en 
6rganos administrativos. 

B)ASIGNATURAS OPTATIVAS: Aquellas que pueden ser cursadas o no por los postulantes. Tenemos tema. especfficos 
del Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Penal, procedimientos especificos, por ejemplo, el Amparo que es un mecanismo 
constitucional que muchas veces es objeto de abusos. La Siquiatria Forense, la Medicina Legal y, por 6ltimo, los Tratados 
Internacionales que de acuerdo con la Constituci6n Nacional est~n en el segundo grado de prelaci6n, materia p,co tratada 
cientfficamcnte. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA
 

1 ETAPA 

DURACION 

Curso previo o de formacl6n inicial dirigido a 
Abogados interesados en ejercer cargos en el 
Poder Judicial y el Ministerio Pdblico. 

6 (seis) meses como mfnimo. 

No 

1 

MATERIAS 

Etica Judicial 

HORAS SEMANALES 

dos horas por semana 

TOTAL DE HORAS 

48 hs. en el semestre 

2 Derecho Judiciafio una hora por sernana 24 hs. en el senestre 

3 L6gica Jutidica dos horas por semana 48 hs. en el semestre 

4 Hermendutica dos horas por semana 48 hs. en el semestre 

5 Filosoffa y T. General 

del Derecho 

dos horas por semana 48 hs. en el semestre 

6 Tdcnica Jurfdica dos horas por semana 48 hs. en el semestre 

7 Socio!ogfa Jurfdica una hora por semana 24 hs. en el semestre 

8 Derecho Procesal Civil, 
Laboral, Penal 

Total de horas 
I_ I 

tres horas por semana 72 hs. en el semestre 

360 horas en el 
semestre 

NOTA: la actividad acad~mica semanal ha sido reducida al mfnimo teniendo en cuenta que se pretende que el primer
poriodo de formaci6n inicial de la Escuela Judicial Paraguaya tenga una extensi6n no inferior a Geis me. es. 

Afin de asegurar las 360 horas calculadas deberian preverse 380, Io que significarfa, aproximadamente, una carga 
de 16 horas somanales do actividad acad6mica. 

Cabe sefialar que el ,rea de Derecho Procesal Penal se desarrollar6 en forma coordinada totalizando 72 horas. 
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ETICA JUDICIAL
 

DURACION 48 horas. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. 	 Analizar el deber ser, P; comportamiento del Magistrado ante sus deberes profesionales y sus obligaciones morales. 

2. 	 Reflexionar en las difdjentes situaciones en que se encuentra el Magistrado, en elcontexto de la dignidad de la persona
humana. 

CONTENIDO 

1. 	 La dignidad de la persona humana. Concepto. Consecuencias. 
2. 	 La justicia. Noci6n. Propiedades. Clases. 
3. 	 La funci6n judicial y su trascendencia 6tica. Los deberes del Juez. El Juez y el Fiscal ante la ley injusta. 
4. 	 El Juez y sus conflictos de conciencia. 
5. 	 El Juez y la sentencia. La certeza y la duda. 

OBSERVACIONES: El Prof. Dr. Juan Antonio de la Vega, S.J. recomienda como criterio metodol6gico hacer un andlisis 
separado de las causas 6ticas desde la perspectiva civil, penal, laboral e internacional. 
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DERECHO JUDICIARIO
 

DURACION 24 horns. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Analizar [a organizaci6n judicial. 
2. Manifestarjuicio crftico en to que respecta aobligaciones del Magistrado. 

CONTENIDO 

1. Organizaci6n Judicial. Estructura. 
2. Derechos yObligaciones del Juez. 

OBSERVACIONES: La materia Derecho Judiciario figura entre las del ,Tronco Com~n,,, es decir, para toda la poblaci6n de 
dsta Primera Etapa, por decisi6rl del equipo de trabajo, que ha disehado este proyecto. 

Sin embargo, el Dr. Enrique Sosa quien colabor6 con reflexiones oportunas sefiala que el mismo debe figurar como m6dulos 
puntuales considerando los niveles de conocimientos adquiridos por los participantes. 
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LOGICA JURIDICA
 

DURACION 72 horas. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. 	 Crear conciencia de la importancia y del car~cter necesariamente instrumental que tiene la l6gica para el Derecho. 

2. 	 El conocimiento de las reglas y leyes que permiten el r~zonamiento coherente consigo mismo y con su objnto. En el 
dmbito juridico, el razonamiento correcto y justo. 

3. 	 Detectar las contradicciones y las incoherencias del discurso jurfdico que vician las presentaciones forenses y provocan 
la nulidad de las resoluciones judiciales por defectos de forma. 

4. 	 El conocimiento de las partes estructurales de las normas jurfdicas. 

5. 	 El conocimiento de la estructura del razonamiento jurfdico y especficamente del zonamiento judicial. 

6. 	 El conocimiento de las reglas del uso de la dial~ctica y de la argumentaci6n estinadas a persuadir acerca de la verdad 
o falsedad de premisas dial~cticas discutibles. 

METODOLOGIA 
,.xposici6n docente. Demostraci6n. Lectura dirigida. Problematizaci6n y di~logo abierto. Se recomienda muy especialmente la 
utilizaci6n de fallos y sentencias judiciales de todas las instancias, preferentemente de las Cmaras de ApelE,'i6n y Corte 
Suprema de Justicia. Existen numerosos precedentes jurisprudenciales que han realizado el denominado ,,Control de Logicidad 
de Sentencias Judiciales,, aplicando asf el principio de la legicidad y, especificamente, el de congruencia. 

EVALUACION 
1. Formativa: a lo largo del proceso. 
2. Sumativa: aplicaci6n del Reglamento interno de la Escuela Judicial. 

CONTENIDO 
Cada t6pico deber6 tener desarrollo especifico.
1. 	 La L6gica Juridica: conceptos y enfoques doctrinarios. Carcter intrumental. L6gica, Derecho y Lenguaje. Principios

l6gicos. 

2. 	 Estructura l6gica de la proposici6n normativa juridica. Teoria de Kelsen. Otros autores. 

3. 	 El silogismo juridico. Estructura l6gica de la sentencia judicial y el razonamiento propio del Juez. 

4. 	 Lagunas de la ley e integraci6n judicial. La analogia en el Derecho. 

5. 	 Teoria de la argumentaci6n jurfdica. Los argumentos juridicos. 

BIBLIOGRAFIA 

1. 	 Garcia Maynez, Eduardo, ,Introducci6n a la L6gica Jurfdica,,, Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1951. 
2. 	 Garcia Maynez, Eduardo, ,,L6gica del Concepto Juridico,,, Fondo de Cultura Econ6mica, Mdxico, 1959. 
3. 	 Garcia Maynez, Eduardo, ,L6gica del Juicio Juridico,,, Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1955. 
4. 	 Garcia Maynez, Eduardo, - L6gica del Raciocinio Jurfdico ,, Fondo de Cultura Econ6mica, Mkxico, 1964. 
5. 	 Kalinovski, Georges, - Introducci6n a la L6gica Jurfdica ,, Eudeba, Bs. Aires, 1973. 
6. 	 Ross, Alf, ,, L6gica de las Normas ,,, Ed. Tecnos, Madrid, 1970. 
7. 	 Ghirardi, Olsen, ,Lecciones de L6gica del Derecho,, Ed. del autor, C6rdoba, Rca. Argentina, 1982. 
8. 	 Ghirardi, Olsen, -1L6gica del Proceso Judicial,,, Marcos Lernes, Ed. C6rdoba, C6rdoba, Rca. Argentina, 1982. 
9. 	 Perelman, Ch., - La L6gica Juridica y la Nueva Ret6rica ,, Ed. Civitas, S.A. 
10. 	 Recasens Siches, Luis, -Nueva Filosofia de la lnterpretaci6n del Derecho,,, Fondo de Cultura Econ6mica, 1956. 

Dr. Marcos Riera Hunter 
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HERMENEUTICA JURIDICA
 

DURACION 72 horas.
 
OBJETIVOS GENERALES
 

1. 	 Tomar conciencia de la interpretaci6n como presupuesto fundamental de la funci6n jurisdiccional. 

2. 	 Discernir entre la norma jurfdica, producto de la interpretaci6n, y el enunciado jurfdico, objeto de la interpretaci6n. 

3. 	 Comprender la importancia del lenguaje y su relaci6n con el Derecho. 

4. 	 Determinar los ingredientes teleol6gicos y axiol6gicos de la interpretaci6n judicial. 

5. 	 Tomar conciencia de que la funci6n judicial es fuente del Derecho y que el Juez participa activa y dindmicamente en 
la construcci6n y renovaci6n del orden juridico. 

METODOLOGIA 

Exposici6n docente. Demostraci6n. Lectura dirigida. Problematizaci6n y didlogo abierto. 

EVALUACION 

1. 	 Formativa: a lo largo del proceso. 
2. 	 Sumativa: aplicaci6n del Reglamento interno de la Escuela Judicial. 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

1. 	 La interpretaci6n juridica. Naturaleza. Objeto. Finalidad. 
2. 	 Problemas lingtifsticos y l6gicos de la interpretaci6n.
3. 	 Clases y m~todos de interpretaci6n.
4. 	 Interpretaci6n de la Ley de los actos ,drfdicos. 
5. 	 La creaci6n judicial del Derecho. La equidad. 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 
1. 	 RECASASENS SICMES, Luis, ,Nueva Filosoffa de la intepretaci6n del Derecho,,, Fondo de Cultura Econ6mica, 

M6xico, 1956. 

2. 	 CALSAMILGLIA, Albert, -dntroducci6n a la Ciencia Juridica,,, Ariel, Barcelona, 1988. 

3. 	 LATORRE, Angel, -Introducci6n al Derecho,,, Ariel, Barcelona, 1991. 

4. 	 SORIANO, Ram6n, ,Compendio de Teorfa General del Derecho,,, Ariel, Barcelona, 1990. 

5. 	 RODRIGUEZ GREZ, Pablo, ,Teorfa de la interpretaci6n juridica,,, Editorial Jurfdica de Chile, Santiago, 1992. 
6. 	 QARAT, Luis Alberto y RUSSO, Eduardo A., ,lnterpretaci6n de la Ley,,, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990. 
7. 	 FERNANDEZ, Alberto Vicnete, -Funci6n creadora de: Juez,, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980. 

8. 	 BETTI, Emilio, -Interpretaci6n de la Ley y de los Actos Juridicos,,, Editorial Revista de Derecho Provalo, Madrid. 

9. 	 ROSS, Alf, ,Sobre el Derecho y la Justicia -, Eudeba, Buenos Aires, 1963. 

10. 	 LARENZ, Karl, ,Metodologfa de la Ciencia del Derecho,,, Ariel, Barcelona. 

11. 	 NINO, Carlos Santiago, ,lntroducci6n al Anlisis del Derecho", Ariel, Barcelona. 

12. 	 VERNENGO, Roberto Jos6, ,Teorfa General del Derecho,,. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos 
Aires, 1976. 
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13. 	 SOLER, Sebastidn, ,La interpretaci6n de la Ley-, Ariel, Barcelona. 

14. 	 MASSINI, Carlos Ignacio, "Sobre el Realismo Jurfdico-, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983. 

15. 	 MASSINI, Carlos Ignacio, ,Sobre el Realismo Jurfdico-, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978. 

16. 	 OLLERO, Andr6s, ,Interpretaci6n del Derecho y Positivismo Legalista,,, , Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1982. 

17. 	 CARRIO, Genaro R., ,Notas sobre Derecho y Lenguaje,,, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990. 

18. 	 DIEZ-PICAZO, ,,Experiencias Jurfdicas y Teorfa del Derecho,,, Ariel, Barcelona, 1987. 

19. 	 HERNANDEZ GILL, Antonio, ,Metodologia de la Ciencia del Derecho,,, Temas I, II, Ill, Madrid, 1971. 

20. 	 RECANSENS SICHES, Luis, ,Tratado General de Filosofia del Derecho-, Editorial Perrda S.A., M~xico, 1986. 

Dr. Marcos Riera Hunter 
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FILOSOFIA DEL DERECHO
 

DURACION: 48 horas 

OBJETIVOS GENERALES 

Partiendo de [a base de que los participantes de la materia ya han cursado Filosoffa del Derecho a nivel de grado, corresponde
que se enfoque el curso con el objetivo de intensificar el conocimiento de los autores m~s representativos de las principales
corrientes filos6ficas en el 6mbito del derecho. Por tal raz6n se propone el estudio en las fuentes mismas, dando lectura a los 
textos que pueden considerarse como -clsicos-, aunque modernos en su mayorfa, de cada una de las corrientes. 

CONTENIDO 

1. El Jusnaturalismo Juridico. Textos escogidos de Giorgio Del Vecchio, Ronald Dworkin y Lon L. Fuller. 
2. El Positivismo Jurfdico. Textos escogidos de Hans Kelsen, H.L. Hart y Alchurr6n-Bulygin.
3. El Realismo Jurfdico. Textos escogidos de Oliver W.Holmes, Jerome Frank y AIf Ross.
4. Otras corrientes filos6ficas. Textos escogidos de Mangabeira Unger, Bruce Akcerman y otros. 

OBSERVACIONES 

Se propone que cada uno de los temas sea dirigido por un profesor especialista y adherente a la escuela juridica en estudio.
El curso deber, desarrollarse a modo de lectura dirigida, de manera que el profesor s6lo realize una introducci6n del autor queva a ser leido, sehal~ndose los presupuestos ideol6gicos del mismo para facilitar su conocimiento, asignndose luego textos
de lectura a los alumnos, que sern discutidos en las clases siguientes. Podr~n, eventualmente, realizarse trabajos grupales,
de manera que un grupo tenga a su cargo la direcci6n de las discusiones de un texto determinado, en el cual deber. 
especializarse. 

Dr. Juan Carlos Mendonca B. 
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TEORIA GENERAL DEL DERECHO
 

DURACION 48 horas 

OBJETIVOS GENERALES 

Dado que la Teorfia General del Derecho se identifica con la Ciencia del Derecho -oal menos con una parte de ella-, se pretende 
que el participante sea capaz de identificar los rasgos caracterfsticos principales comunes a todos los sistemas juridicos. Su 
objeto, es, pues, el an.lisis puramente descriptivo de los elementos b~sicos del Derecho, asf como el m6todo -om6todos- mds 
apropiados para su estudio. Nose busca ofrecer una respuesta definitiva a los problemas que se plantean, sino m~s bien otorgar
al alumno el instrumental necesario para una investigaci6n objetiva ypara la evaluaci6n critica de las diversas conclusiones. 

CONTENIDO 

El contenido que se propone no es mds que una enunciaci6n sint6tica del programa aser desarrollado, Ioque significa que cada 
uno de los t6picos mencionados habr, de contener, asu vez, diversos temas de variable extensi6n. 

1. El Derecho como ciencia y como tdcnica. 
2. Teoria de las normas. 
3. El Derecho como sistema de normas. 
4. El m6todo do la Ciencia del Derecho. 
5. Interpretaci6n eintegraci6n del Derecho. 

El m6todo a ser utilizado es el de exposiciones magistrales con activa participaci6n de los alumnos en discusiones abiertas. 
Asignndose material de lectura previa al desarrollo de cada clase. 

POSIBLES SEMINARIOS SOBRE TEMAS ESPECIFICOS 

1. La definici6n de ,Derecho,. 
2. Relaci6n entre Derecho y Moral. 
3. Teoria de la Justicia. 
4. El cuerpo humano como objeto del Derecho. 
5. Teoria del Estado. 
6. La revoluci6n como fuente de Derecho. 
7. Las lagunas del Derecho. 
8. Igualdad y dignidad en el Derecho. 
9. Derecho objetivo y subjetivo, ptblico yprivado. 
10. Fuentes del Derecho. 

Dr.Juan Carlos Mendonca B. 
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TECNICA JURIDICA
 

DURACION 48 horas. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Aplicar los conocimientos jurldicos a casos concretos; para lograr mejor desempefio en sus funciones especificas.
2. Manifestar claridad y seguridad en el ejercicio de la Magistratura.
3. Demostrar actitudes adecuadas en la aplicaci6n de las normas juridicas. 

CONTENIDO 

1. Procedimientos. Thcnicas. Reglas. 
2. Investigaci6n jurrdica. Metodologfa. Tdcnicas. 
3. Conciliaci6n. Medidas alternativas de soluci6n de los conflictos. Situaciones prcticas. 
4. Administraci6n del Despacho. Principios. Thcnicas. 
5. La Oralidad en los Juicios. Direcci6n e interpreta-i6n. 

Dr. Crist6bal Sanchez. 
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SOCIOLOGIA JURIDICA
 

DURACION 24 horas. 
OBJETIVOS GENERALES 

1. 	 Familiarizar a los participantes en una teoria operativa de la Socioloqfa Juridica, que les permita un cuestionamiento 
objetivo de sus respectivos papeles coma actores en laadministracl6n de justicia.

2. 	 Ejercitarlos en una leciura contrastiva del Derecho positivo come norma y su proceso de impostaci6n real en la 6tica 
social. 

3. 	 Discutir los componentes culturales que traban la vigencia de un Estado de Derecho en las sociedades en desarrollo. 

4. 	 Discernir en el ordenamiento juridico los presupuestos ideol6gicos que falsean una lectura objetiva del contexto. 

5. 	 Orientar hacia una interpretaci6n Proyectiva del Derecho -yno meramente conservadurista- a partir de los componen
tes estructurales en ladialdctica del cambio social. 

CONTENIDO 

1. 	 El Derecho en el espectro de las Ciencias Sociales. Normatividad ehistoria. Cultura Jurfdica y Sociedad. El Derecho 
en el imaginario colectivo. Sociologia dei Reparto y Justicia Social. 

2. 	 El Estado de Derecho y sistemas de representaci6n y consenso. Las minorfas hegem6nicas. Oligarqufas y grupos de 
dlite: educaci6n, tecnocracia y expertocracia. Caudillismo, clientelismo y movilidad social. Grupos de poder y grupos 
de presi6n en el entramado jur'dico. 

3. 	 El Interds Pblico en sociedade. nulti6tnicas. La Naci6n coma comunidad supuesta. Comunicaci6n social horizontal 
y relaciones asim~tricas. ;lol ael individuo y de las instituciones en culturas de la oobreza. 

4. 	 Roles latentes y manifiestos de Derecho positivo. Control social y orden jurfdico. Educaci6n y economfa en los 
supuestos de la opini6n ptblica. Los procesos intersubjetivos en las sociedades digl6sicas. 

5. 	 Sociologia del cambio y legislaci6n coma intervenci6n polftica. Demograffa y cambio social. Cambio cultural y 
conciencia jurfdica. Planificaci6n social, descentralizaci6n y autogesti6n (organizaci6n municipal y autonomias 
regionales). Factores positivos del conflicto. 

6. 	 Sociologia del Derecho positivo. Formaci6n de las leyes y concenso social. Responsabilidad juridica y organizaci6n 
polftica. Centro Interinstitucional y autonomfa de los Poderes del Estado. Niveles y riesgos de las reivindicaciones 
estamentales. Estado de Derecho como proceso de consertaci6n permanente. 

7. 	 Utopia social e ideologfas en el Derecho positivo. Imagen del Estado y el poder en las sociedades en desarrollo. 
Justicia social y desarrollo econ6mico. Segmentos y operadores de la opini6n piblica. Psicologfa de rumor y la 
tradici6n oral. 

METODOLOGIA 

En atenci6n al cuadro calificado de participantes, se optar por las discusiones en panel ytalleres de elaboraci6n grupal
 
sobre los temas propuestos.
 
A las breves disertaciones se dar6 refuerzo con copias de material bibliogr-fico preparado para cada secci6n.
 
En las aproximaciones al contexto nacional, se buscar6 el m6todo interdisciplinario mas que la simple exposici6n
 
funcionalista.
 

OBSERVACIONES 

Para la intervenci6n activa de los participantes, se propondr~n t6cnicas coma las de Andlisia de Coyuntura de la 
antropologia estructural, en disehos proyectivos de elaboraci6n grupal. 

EVALUACION 

S-bre pautas de autoevaluaci6n concertadas en grupo. 

Dr. Ramiro Domfnguez 

60 



DURACION 72 horas. 

DERECHO PROCESAL CIVIL
 

OBJETIVOS GENERALES
 
1. 	 Aplicar adecuadamente las normas procesales a los efectos de obtener un proceso eficaz, eficiente y en tiempo

razonable.
2. Insistir que la meta del proceso es la efectividad de los derechos substanciales.3. 	 Capacitar a los participantes en los conocimientos bsicos del Derecho Procesal, tanto en su parte general como enel desarrollo de proceso civil en los fundamentos de la materia y una visi6n de su aplicaci6n prctica.4. 	 Conocer la visi6n del proceso como regulaci6n de normas constitucionales e instrumento de aplicaci6n del derecho

substancial.5. 	 Utilizar en forma pr~ctica los conceptos y el desarrollo de experiencias de aplicaci6n pr~ctica de la teorfa a tener encuenta en la ensehianza. 

CONTENIDO
 
a) NOCIONES PRELIMINARES
 
1. 	 La causa y raz6n de ser del proceso.
2. 	 Aproximaci6n a la idea de proceso.
3. 	 La norma de contenido procesal.
4. 	 El Derecho Procesal. 
5. Los sistemas procesales.
 
b) LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES
 
6. 	 La acci6n procesal.
7. 	 La pretensi6n procesal.
8. 	 La demanda judicial.
9. 	 La jurisdicci6n.
10. 	 La competencia.
11. 	 La defensa del demandado. 
12. 	 El debido proceso.
13. 	 Los principios procesales.
14. 	 Las reglas tacnicas procesales.
15. 	 Los imperativos juridicos en el proceso.
16. 	 Los actos procesales.
17. 	 La regularidad procesal.
18. 	 Las cuestiones procesales conexas: incidentes y accidentes.
19. El costo del proceso.
 
c) LOS SUJETOS ESCENCIALES Y EVENTUALES DEL PROCESO
 
20. 	 El juez.21. 	 El 6rbitro. 
22. 	 Los auxiliares.
23. 	 Las partes procesales. Capacidad. Legitimaci6n. Sucesi6n y sustituci6n.
24. 	 El ministerio pCblico.
25. 	 Los terceros que se convierten en vartes.26. 	 Los terceros que colaboran en el desarrollo del proceso y no se convierten en partes 
d) 	 EL DESARROLLO DEL PROCESO
27. 	 La iniciaci6n del proceso civil: la demanda. 
28. 	 La iniciaci6n del proceso penal.
29. 	 La reacci6n del demandado civil. 
30. 	 La reacci6n del acusado penal.
31. 	 La confirmaci6n procesal en general.
32. 	 Los medios de confirmaci6n. 
33. 	 La alegaci6n procesal. 
e) 	 EL OBJETO DEL PROCESO Y SU EXTINCION
34. 	 El objeto del proceso: la sentencia.
35. 	 La extinci6n del proceso (por medios heterocompositivos o autocompositivos). 

7f) 	 LA IMPUGNACION PROCESAL 
36. 	 Ln impugnaci6n por ilegitimidad.
37. 	 La impugnaci6n por injusticia. 

LA CAIJTELA 
Lq prot#3cci6n cautelar. 

3h LA EFICACIA DEL PROCESO
El concepto de cosa juzgada.

40. 	 La ejecutoriedad de la sertencia. 

Dr. Carlos Gonzlez Alfonso.
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DERECHO PROCESAL LABORAL
 

DURACION 72 horas. 

OBJETIVOS GENERALES 
1. 	 Recapitular o repasar los conocimientos adquiridos sobre los temas fundamentales del Derecho Procesal Laboral

contemplados por la Legislaci6n procesal laboral vigente.
2. 	 Habilitar alparticipante a la integraci6n, valoracian, comparaci6n e interpretaci6n de la legislaci6n vigente para la 

aplicaci6n dE los conocimientos recapitulados a los casos concretos mas importantes que conduzcan al participante 
a elaborar o redactar Modelos o Tipos de resoluciones de las distintas etapas del procedimiento con las correspon
dientes variantes segLin los casos particulares planteados.

3. 	 Llegar a conclusiones respecto a las instituciones dol Derecho Proc6sal Laboral Paraquayo que el grupo considere 
necesario, prioritario o conveniente, amanera de una jurisprudencia de los Juzgados de'Primera Instancia del Trabajo. 

CONTENIDO 
El contenido especifico es el que en el Progma de Derecho Procesal, en el proceso de ensehanza-aprendizaje, desarrolla las 
siguientes unidades, segOn estos temas fundamentales: 

1. 	 Nociones y principios basicos del procedimiento laboral. 
2. 	 Objetivo y aplicac16n del C6digo Procesal Laboral y normas modificatorias o ampliatorias.
3. 	 Organos junsdiccionales y auxiliares: organizaci6n judicial exclusiva con Jueces especiales de derecho. 
4. 	 Junsdiccional laboral. Cuestiones de competencia. Cuestiones de jurisdicci6n.
5. 	 Procedimiento laboral. T6rminos, Notificaciones. Citaci6n, Emplazamientos y Audiencias. 
6. 	 Comparaci6n en juicio.
7. 	 Procedimiento orientado en Primera Instancia. Nolificaci6n do la demanda. Excepciones admisibles que paralizan o 

extinguen la acci6n. 
8. 	 Discusi6n de la causa y recepci6n de la prueba. Practicamiento de las pruebas admitidas. 
9. 	 Medios leqales de pruebas admisibles. La confesi6n en juicio. Los instrumentos pt~blicosy privados. La prueba de 

informes. -La prueba pericial. La prueba de tstigos. La Inspecci6n judicial. Las presunciones.
10. 	 La nulidad de procedimientos.
11. 	 Terminaci6n de los juicios. Desistimiento aol actor. Retracctaci6n. Perenci6n o caducidad de la instancia. Sentencia. 
12. 	 Costas. 
13. 	 Recursos o medios de impugnaci6n de Ins reoluciones judiciales. Recurso de Reposici6n. Recurso de Apelaci6n.

Recurso de Revisi6n. 
14. 	 Procedimientos especiales. Embargo preventivo. Juicio Ejecutivo. Tercerias. 
15. 	 Cuestiones incidentales. 
16. 	 Procedimiento Ordinario en Segunda Instancia. Apelaci6n o revisi6n de Sentencias definitivas. Poderes del Trbnal. 

Apelaci6n de las Autos Interlocutorios. Nociones)
17. 	 Procedimiento para la soluci6n de los Conflictos Colectivos Econ6micos. Instancia de Conciliaci6n. ;nsancia de

Arbitraje. Revisi6n de los Laudos Arbitrales par via de consulta al Tribunal de Trabajo. (Nociones). 

PROGRAMA ANALITICO DE LA MATERIA 
El contenido de los temas fundamentales consta en cada Unidad o Sub-Unidades en que se clasificael Programa de la materia. 
Es desarrollado de modo a facilitar la enseanza-aprendizaje de la materia segu'n los objetivos especificos que sern 
establecidos por el grupo participante como necesario, proritzio o conveniente para arribar a la conclusi6n prctica de 
establecer el procedimiento aseguir o f6rmula a utilizar o modelo o tipo de resoluci6n a resoluci6n-tipo que termine redactando. 

METODOLOGIA 
El proceso enseianza-aprendizaje se desarrollar, con la activa participaci6n de los Jueces y Fiscales. 

En atenci6n a las caracteristicas de la poblaci6n sujeto de aprendizaje, se optar6 por discusiones en panel y talleres de 
elaboraci6n individual y grupal sobre los diferentes temas propuestos. 

A las breves disertaciones se dar, refuerzo con asignaci6n de material bibliogr fico recomendado. 
En las aproximaciones al contexto nacional, so buscar, el m ~todointerdisciplinario ms que la simple exposici6n funcionalista. 
So utilizar~n t~cnicas do ensefanza, tales como, grupos de estudio, an~lisis de expediente, estudios de casos, dramatizaciones. 

MULTIMEDIOS 

Pizarr6n, peliculas, videos, retroproyectores, carteles, textos. 

EVALUACION 

La autoevaluaci6n segiln pautas concretadas en grupo.
 
Se evaluard el proceso y el producto.
 
Se utilizarn ex~menes orales y escritos, parciales y la evaluaci6n final.
 

Dr. Jos6 Kriskovich 
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DERECHO PROCESAL PENAL
 

DURACION 72 horas 

OBJETIVOS 

1. Evidenciar capacidad y honestidad en el rnan3jo del proceso penal. 

2. Manifestar laboriosidad como actitud imprescindible para lograr la celeridad procesal. 

CONTENIDO 

1. Precedimiento. Reglas procesaleo, etapas y secuencias. Manejo del procesodel juicio penal. 

2. El Proceso Penal. Estructura y funcionamlentc. 

3. El C6digo Procesal Penal. Estudio analitico de sus instituciones. 

OBSERVACION 

El Dr. Jos6 Emilio Gorostiaga sugiere la utilizaci6n de gr~ficos y el estudio de casos para el desarrollo de los temas. 
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9. METODOLOGIA 

La metodologfa constituye un componente esencial en la implementaci6n de todo curriculum, mas alan si se trata del
mejoramiento de la gesti6n de un Poder del Estado, como lo constituye el Poder Judicial.
En el ,rea de capacitaci6n, formaci6n y perfeccionamiento de Magistrados y Fiscales, a partir de sus carencias y necesidades,
resulta fundamental desarrollar modelos de capacitaci6n pr.cticos, innovadores, flexibles y creativos. 

La metodologia implementada es determinante para fomentar, desarrollar, propiciar conocimientos, habilidades y destrezas 
fundamentales para el rol jurisdiccional. 

En ese sentido, el aprendizaje suministrado en la Escuela Judicial debe darse on 'n contexto de ensehanza eminentemente
prdctica yactiva. Respondiendo esto a la idea de que el futuro Magistrado Ilega por sf mismo ypor decisi6n propia aaprehenderlos elementos necesarios para realizar su aprendizaje. Esta idea va aunada a una motivaci6n profunda para relacionarse con
el conocimiento, con los valores y las destrezas. 

La necesidad de resolver esta problem~tica de la orientaci6n del propio aprendizaje, que presupone todo enfoque rnetodol6gico
activo y participativo, requiere: 

La b~squeda de un aprendizaje significativo, vinculado con la realidad.
 
La adecuada organizaci6n del tiempo que se dedica al estudio.
 
La comprobaci6n del progreso en el estudio en forma contfnua.
 
Una actitud reflexiva ycrftica, resultado de la experiencia cotidiana. 

Del estudio comparativo de rnds de una decena de Escuelas Judiciales se puede inferir que en todos los parses con Escuelas
Judiciales existe una preocupaci6n por la metodologfa educativa. 

Al analizar los resultados de las encuestas piloto yla nacional, se observa una preferencia por la modalidad presencial y semi
presencial. 

Cabe sehalar en este t6pico que dentro de los m6todos presenciales existe una clara preferencia por los que simulan situaciones 
reales en base a casos con prScticas dirigidas. 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Basada en la utilizaci6n de ,estudios de casos,, con modernas tdcnicas de aprendizaje de adultos, con enfoques sistemdticosde aprendizaje que permitan adecuar los contenidos a la capacidad, a la preparaci6n intelectual y las experiencias previas de 
los alumnos. 

Se seleccionan metodologfas de educaci6n para adultos utilizando audiovisuales, lecturas combinadas y reuniones participativas

de reflexi6n personal y grupal.
 

Se pueden plantear trabajos prcticos dirigidos y orientados a desarrollar la capacidad de anlisis y sintesis en base alplanteamiento de situaciones pr-cticas que posibiliten un desempeio profesional adecuado. 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 

Este enfoque metodol6gico consiste en orientar-a los alumnos con ayuda de un tutor acad6mico. 

Durante e; curso deben asistir a reuniones explicativas previas a la sesi6n judicial que incluye la evaluaci6n final del curso. 

METODOS DISCENTES 

M6todos Individualizados 

Consiste en proveer materiales escritos o indicar la documentaci6n legal actualizada yvideos sobre t~cnicas esp cificas. El 
exito de este enfoque depende de las habilidades para manejar las tdcnicas del trabajo intelectual. 

En efecto, se sugieren algunas de las t6cnicas de esudio como una orientaci6n prctica sobre las decisiones METODOLOGICAS 
(Anexo NQ 9). 
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Aunque el aprendizaje puede producirse como resultado de cualquier tipo de experiencia, las educacionales constituyen un
 
especial tipo, porque implican una interacci6n entre el alumno y su medio educativo (docentes, ayudantes, otros alumnos,
 
materiales, libros, apuntes, etc. que conforman este medio), y porque se disefian, seleccionan y organizan con una intenci6n,
 
cual es: -Iograr un cambio de conducta en un cierto sentido y en un tiempo limitado,,. Ademas son especiales, porque su
 
realizaci6n tambi6n esta cundicionada por las capacidades de los alumnos y por las experiencias previas que 6stos poseen.
 

En consecuencia, las experiencias metodol6gicas no son fortuitas. Elias son producto de una acci6n planificadacuidadosamen
te, de forma tal que comience desde el nivel en que corresponde al explicitado por los objetivos.
 
En general, el termino que se emplea para designar a cada una de las instancias, generadoras de experiencias educativas,
 
corresponde al de ,actividades,,.
 

La educaci6n, entendida como un proceso intencionado, exige la planificaci6n de instancias o situaciones que contribuyan al
 
logro de sus objetivos. Estas contituyen las Ilamadas actividades de aprendizaje, que deben ser considerados en la planificaci6n
 
-etapa de implementaci6n- de la Escuela Judicial.
 

En general, todas las acciones que el docente promueva durante el desarrollo de su clase, con la intenci6n de lograr cambios
 
contractuales, constituiria actividades educativas. Este concepto incluye no solo aquellas acciones aisladas, por darse en un
 
momento, separadas en el tiempo de otras que tienen el mismo fin, se hace indispensable que su diseho, selecci6n y
 
organizaci6n, responda a algunos principios como son los de: factibilidad, flexibilidad, adecuaci6n, complejidad creciente,
 
variedad, etc.
 

PRINCIPIO DE FACTIBILIDAD 

Todo docente puede idear oseleccionar mOltiples actividades para alcanzar un objetivo, pero no siempre todas elias son posibles 
de realizar en un medio educativo determinado. Existen ciertas limitaciones de recursos, espacio, movilidad y tiempo que se 
suman a aquellas derivadas de las caracterfsticas propias del grupo curso. 

En raz6n de to anterior es que, antes de determinar las actividades que en definitiva sern incluidas en un plan de enseanza, 
es altamente conveniente realizar un an~lisis de cada una de ellas a fin de establecer su grado de factibilidad. 

PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 

Todas las actividades incluidas en una planificaci6n deben ser producto de un exhaustivo an~lisis, realizado en el perfodo de 
planificaci6n e implementaci6n de sistema. Sin embargo, es fundamental tener presente que en el transcurso del proceso 
enseianza-aprendizaje, el docente puede detectar dificultades o situaciones que no hagan recomendable la realizaci6n de 
algunas de las actividades consideradas en el plan de ensehanza. En tales casos, se debe recordar que el programa de 
actividades es te6rico flexible y que como tal debe adecuarse al ritmo, exigencia y condiciones del medio en que se est6 
desarrollando. 

PRINCIPIO DE ADECUACION 

"Entoda situaci6n de aprendizaje, el alumno debetener la oportunidad para poner en prcticalaconducta que le permita cumplir 
con los objetivos educacionales establecidos por el docente". (Popham W.J.; Baker L. E.). 

Para cumplir tal principio son fundamentales las actividades que realice el estudiante. 

En sintesis si se quiere que el alumno adquiera la conducta X,debemos darle la oportunidad de practicar dicha conducta antes 
de examinarlo. 

PRINCIPIO DE COMPLEJIDAD CRECIENTE 

Si el aprendizaje que se desea Iograr es complejo, especialmente porque implica Ia sintesis de varios otros aprendizajes 
previos, es indispensable poner al alumno en situaciones que le permitan gradualmente ir combinando los diferentes 
elementos, hasta alcanzar el nivel de complejidad requerido. En otras palabras es necesario organizar las actividades 
en una secuencia de complejidad creciente, hasta Ilegar a situaciones similares a las que deseamos que los alumnos 
demuestren en el momento de la evaluaci6n. 

El ordenamiento que se genere al considerar el principio de complejia, d creciente, sin duda, contribuir, m~s eficazmente 
al aprendi.,je. 
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PRINCIPIO DE VARIEDAD
 

Dentro de un mismo nivel de complejidad, las actividades que se disefian para los alumnos, deben incluir situaciones variadas,que abarquen en Io posible la mayor parte de los elementos relevantes considerados en el universo de contenido quedeber, manejar el estudiante, en el momento de la evaluaci6n. Esto es de suma importancia cuando se quiere asegurarun aprendizaje que deber, ser generalizado a situaciones que se caracterizan por darse en diferentes contextos. 

DISENO, SELECCION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES 

Para que las actividades, a incluir en un plan de ensefianza, cumplan adecuadamente su funci6n, deberfan generarse en un 
proceso en el cual se desarrollen las siguientes etapas: 

1. Disefio de Actividades: 

Una vez que el docente ha formulado clara y especificamente los objetivos y ha establecido la secuencia en que sern
abordadas en la enseanza, est6 en condiciones de establecer las actividades. 

Para ello es recomendable tomar uno a uno los objetivos, en el mismo orden en que se intenta alcanzarlos y establecer, para
cada uno de ellos, un set de posibles actividades. 

En este paso s6lo se pretende elaborar un listado de actividades que respondan a los principios de adecuaci6n, complejidadcreciente yvariabilidad. De esta forma se obtendrd un conjunto de actividades, muchas de las cuales constituyen alternativas 
que podrdn o no ponerse en juicio, segOn sean las condiciones en que se realice la enseianza. 

Tambi6n es conveniente incluir, junto a 6ste listado de posibles actividades, el tiempo probable que implicarfa la realizaci6n 
do cada una de ella3. 

2. Selecci6n de actividades:
 
Este paso corresponde a la determinaci6n de aquellas actividades que quedarfan incluidas en la planificaci6n de la Unidad de
 
Enseanza.
 

Para ello, a partir del listado anterior, se seleccionan, especialmente aplicando el principio de factibilidad, aquellas actividades 
que permitan asegurar el mejor aprendizaje en torno acada objetivo, en el tiempo dispuesto. 

3. Organizaci6n de ls Actividades:
 
Las actividades pueden organizarse segrn las siguientes categorfas:
 

a) Actividades previas a la clase.
Son todas aquellas que, de algn modo, nos permiten pronosticar que, de ser realizadas por los alumnos con anterioridad a la
clase, facilitar~n el aprendizaje o logro de los objetivos planificados. 

Estas actividades pueden estar destinadas a repasar o asegurar algunos conocimientos previos, requisitos necesarios para

la comprensi6n de otros conceptos que se tratarn en clases.
 

En otras circunstancias, la t~cnica de ensefianza que emplear, el docente, requiere que se asignen al alumno actividades

previas (lectura, realizaci6n de experimentos, observaciones, etc.) a partir de las cuales, se deducir~n, proyectarn o integrardn

los conceptos ms relevantes de una Unidad de Ensefianza.
 

b) Actividades propias de la clase.
 
Son aquellas que se realizan durante el desarrollo de la clase misma.
 

Corresponden principalmente, a actividades de instrucci6n, refuerzo y evaluaci6n.
 
La inclusi6n de otros tipos de actividades, depender, de los resultados que se hayan obtenido con las anteriores, 
 o de las
caracteristicas del grupo de estudiantes, o de la ubicaci6n de la actividad dentro del contexto. Asf por ejernplo, e . frecuente
incluir una actividad de motivaci6n al inicio de una unidad, como tambi~n lo es, incluir actividades de integraci6n al final 
do ella. 
Es en [a selecci6n de este tipo de actividades donde el docente debe tener el mayor cuidado en aplicar los principios do
adecuaci6n, complejidad creciente y variabilidad. 
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10. EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Es la evaluaci6n que se realiza durante el desarrollo de las clases. Su objetivo fundamental es comprobar la ejecuci6n de lo 
planificado, detectar fallas, realizar un control contfnuo y adoptar decisiones en el momento oportuno. 

Esta evaluaci6n permite determinar si el desarrollo de las clases se ajusta a los objetivos previstos. 

Asimismo, posibilita conocer si la tdcnica elegida para la conducci6n de la ensefianza fue la mAs conveniente. 

De todo lo afirmado se infiere que si el docente realiza la evaluaci6n de proceso, analiza las respuestas de los alumnos yrecibe 
la realimentaci6n peri6dica que permite regular y mejorar la tarea planificada,.ello, debe realizarse en forma constante, puesto 
que a trav~s de la calidad de los resultados parciales logrados, se puede juzgar de una manera indirecta la calidad de la 
ensehianza, de la tarea institucional y aun del sistema educativo. 

Cabe destacar que esta evaluaci6n del proceso debe ser sistem tica, para determinar en qu6 medida se acercan a los objetivos 
propuestos. 

En este contexto, no tiene cabida la evaluaci6n realizada en forma casual y no controlada. 

El proceso evaluativo realizado en la Escuela Judicial es una actividad sistemftica, coherente, planificada yrealizada en forma 
continua, que implica recoger datos v~lidos y variados sobre los aprendizajes parciales. Por ejemplo, un docente que desea 
evaluar los resultados logrados por sus participantes en el 6rea Hermeneutica Juridica, debera utilizar distintos instrumentos, 
no se limitard a aplicar una prueba, sino que podr6 recoger datos vlidos y variados a trav6s de la observaci6n del trabajo
individual o grupal, de los informes presentados, etc. 

En este contexto, resulta fundamental que este tipo de evaluaci6n sirva de base a la tarea futura, de lo contrario, se podrfa ver 
la evaluaci6n como tarea terminal y como un fin en si mismo. 

Esta es la concepci6n actual funcional de la evaluaci6n, que est, presente en todos los momentos de la ensehianza y del 
aprendizaje, en intima interdependencia. 

La evaluaci6n de la gesti6n de la Escuela Judicial no debe limitarse en cuantificar las actividades. 

En la actualidad el concepto de evaluaci6n educativa considera la realidad educativa como un sistema, es decir, como una 
totalidad cuyas partes operan independientemente y en interacci6n continua, para lograr objetivos planificadas previamente. 

De manera que la evaluaci6n no es una actividad final, sino un proceso permanente que podemos graficar de la siguiente 
manera: 

ACTIVIDADES 

DECISIONES EVALUACION 

Podemos considerar que la evaluaci6n educativa es un proceso secuencial que supone m6todos y una serie de pasos de 
operaciones y que requiere de la obtenci6n de informaciones para Jo cual se utilizan distintos instrumentos y fuentes de 
informaci6n. 

TIPOS DE EVALUACION 

A. Del aprendizaje 

El objeto de la evaluaci6n en este aspecto es el proceso del aprendizaje, es decir, si so lograron los camblos de conducta en 
el pensar, sentir y actuar de Jueces y Fiscales al finalizar cada etapa del aprendizaje. 
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B. Delaeneehanza 

El objeto de la evaluaci6n en este caso es la tarea del profesorado, los objetivos propuestos, los contenidos, las t6cnicas y
mdtodos de ensefianza, los recursos auxiliares y las t6cnicas de evaluaci6n. 

Es decir, se evalia la acci6n del docente, la puesta en marcha del Curriculum. 

Lo interesante en este tipo de evaluaci6n es que sea que se realice en forma directa o indirecta, debe tender a unperfeccionamiento futuro de la tarea del profesorado de la Escuela Judicial. 

C. 'Del Curriculum institucional 

Su prop6sito es juzgar el curriculo de la Escuela en sus distintos aspectos: organizaci6n diddctica, recursos, aplicaci6n en larealidad, etc.; constituye una responsabilidad de todos los que componen la Escuela Judicial, de Iocontrario, se sentiri al proceso evaluativo como algo impuesto y sus resultados no se aceptarn.
Este tipo de evaluaci6n permite determinar el valor de los objetivos generales vigentes, los niveles, la adecuaci6n a las
necesidades, con el prop6sito de mejorar la calidad de la educaci6n judicial. 

Por otro lado, toda reforma que se desee establecer en el Curriculo de la Escuela Judicial, debe ser evaluado para determinar 
su continuaci6n, modificaci6n o supresi6n, en funci6n a los logros obtenidos. 

11. PROFESORES 

En la mayorfa de las Escuelas Judiciales, es positiva la experiencia en que "Jueces capaciten a futuros Jueces . 

Tanto en la encuesta piloto como en la encuesta nacional [a primera preferencia la tienen los ex-Jueces con formaci6npedag6gica, seguida por Jueces experimentados y docentes de facultades de Derecho para profundizaci6n de temas 
especificos. 

Por lo general, los profesores de las Escuelas Judiciales no son permanentes, sino la tendencia consiste en realizar actividades 
por convenio con otras instituciones; se los contrata para cursos especificos. 

Los profesores no s6lo realizan labores docentes directamente con los alumnos, tambi6n participan en comit6s de programas,preparan gufas de trabajo, bibliografias, m6dulos educativos, actban en videos, etc. 

Se entiende que la docencia en la Escuela Judicial constituye la actividad central, eje, en el proceso de formaci6n, capacitaci6nyactualizaci6n de Jueces, Fiscales y otros Miembros del Poder Judicial, cuya mdula es el proceso de ensehanza-aprendizaje. 

Percibida en forma especIfica, [a docencia se comprende como un proceso organizado, intencionado y sistem~tico, a trav6s delcual se promueven, se dirigen o se facilitan aprendizajes significativos y prcticos. 

La funci6n docente en una Escuela Judicial comprende, por tanto, un conjunto de acciones tales como las definiciones de
concepciones curriculares que guian a la Instituci6n; la determinaci6n de perfiles profesionales; el tipo de pr.ctica profesional
que realizan los Magistrados, todo Ioreferido al proceso de selecci6n y evaluaci6n, la investigaci6n evaluativa; los criterios para
definir y aceptar trabajos pr~cticos; la determinaci6n y la forma en que se implementan programas de educaci6n continua y, porcierto, todo Ioreferido al proceso interactivo de ensefianza-aprendizaje. 

Toda funci6n docente est6 orientada por ciertas concepciones val6ricas, no en t6rminos do una cohesi6n absoluta, sino comotendencias predominantes. Estas tendencias se refieren a concepciones curriculares que se expresan en las politicasinstitucionales, en los planes de estudios, en las actitudes de los profesores, administradores y alumnos, y qua muyparticularmente se reflejan en las caracteristicas y comportainientos de los Magistrados que egresan de dicha instituci6n.Existe asi una clara ampliaci6n del 6mbito de la docencia que trasciende el acto pedag6gico dentro del aula para preocuparsedel proceso de enseianza-aprendizaje, comprendido en un contexto amplio. La docencia se concibe, entonces, como unafunci6n institucional que se vierte en la formaci6n de personas capaces do sostener o transformar su entorno cultural. 

Es posible que la persistencia de un diagn6stico negativo respecto de la calidad de la docencia on la Escuela Judicial radiqueen que las innovaciones que se han implementado han carecido de una adecuada concepci6n integradora. No ha habido uncambio de .ctitud de todos los actores involucrados, una definici6n de politicas institucionales y una perspectiva mds ampliaque comprenda Iaculturaly Iosocial. En una palabra, so ha carecido de una estrategia de desarrollo en varias escuelas judiciales. 
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Ahora, si bien es cierto que la funci6n docente trasciende el acto pedag6gico que se da al Interior del aula o del laboratorio y 
que es preciso, en consecuencia, preocuparse del proceso de ensefianza-aprendizaje en un contexto amplio, no es menos cierto 
que la calidad del proceso formativo se juega, en Oltima instancia, diariamente, en el estilo de relaci6n pedag6gica y humana 
que se establece entre el profesor y el alumno. 

De este modo se puede intentar una caracterizaci6n de un estilo de docencia en los siguientes t6rminos: 

a. 	 Un proceso de ensehanza-aprendizaje centrado en la estructura del conocimiento y en sus modos de indagaci6n para 
desarrollar las capacidades necesarias para aprender a aprender. 

b. 	 Un proceso que promueve el trabajo personal y en equipo. 

c. 	 Un proceso que exige una vinculaci6n entre la enseianza y la investigaci6n de modo que el profesor investigue para
ensefiar, ensejia a investigar y el alumno investiga para aprender. 

d. 	 Un proceso dial6gico que incentiva la reflexi6n y la crftica, en tanto y en cuanto desarrolla una actitud cienv',ica frente al 
saber. 

e. 	 Un proceso basado en un trabajo de equipo disciplinario e inter-disciplinario. 

12. 	 MATERIALES EDUCATIVOS 

Consiste en la preparaci6n de casos y situaciones pr~cticas, de los m6dulos educativos con sistemas de auto evaluaci6n, en 
la preparaci6n de documentos para estudio privado y de todo el material para la educaci6n de adultos, que requiere un gran
esfuerzo no solo financiero sino tambi~n de recursos humanos. 

La metodologfa prevista para el diseio de los m6dulos debe estar orientada a promover el estudio y la reflexi6n de cada tema 
en base a situaciones reales, legales y deducciones o inducciones l6gicas. 

Profesionales calificados no s6lo en materias juridicas sino tambi6n en procesos de aprendizaje yeducaci6n deberian participar 
en la preparaci6n de dichos materiales de apoyo. 
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1 El autor del Anteproyecto de Ley,Prof. Dr. Marcos Riera Hunter, integr6 el cquipo de trabajo que elabor6 el material que sirvi6 
de base al Anteproyecto Legal. Este material bsico, sin embargo, no ha tenido car~cter vinculante para el Anteproyectista quien, 
por tal notivo, ha quedado en plena libertad cientifica para introducir on el mismo los criterios conceptuales y doctrinarios 
estimados por aquel como necesarios o convenientes y,obviamente, para traducirlos en una normativa expresada a trav6s de 
una sistemtica coherente y una formulaci6n lingistica acorde con la moderna t~enica legislativa. 
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FE DE ERRATAS 

EXPOSICION DE NOIVOS 

pdfafopunto3:Ng. 8, quito D-L: Enl tercer lugar, oelci hneficio quc sc obricnc do una Escucla Judicialohligatoria quo, nsf esiructurada, opcrarfa conia... 
I2B1ij2ECAR: Eni Iorcer fugar, ein el bciiclicio quo so obliene do unla Escuola 

Judicial obligatoria quc, asf estructurad, oporarfa rninbihi comao... 
NPg. 81, quinto pimrfo, sexta lffnea:
 

=-CI: conIi rmaci6n do una Icorfa...
 
I2LflL.JECIR1:conhurack~n do una Lcorla... 

- P~Ig. 81, sdptiino p~irafo, priinera lIfnea: 
DJCfL: Los profesores sef(UI dcsignadlos con inodalidades dife.rceiics seg~iu a!

nivel decCIseflaI/A...
11DE[DJ.2C.R: Los profesorcs scr~n designados con inadalidades diferentcs 

scgtin dJ nivel do enscflaza... 

- Prig. 81, diina Iffuca:
 
121.CJL: rolativos a cursos do mayor duraci6n.
 
DEBL1DE1I: rchutivos a cursos do mayor duraci6n.
 

- N-1. 82, sogunda p~rrafo, Icrcra Iica:
 
1L)CEr: conI titulos do aogado, y por otra pule,
 

DEBE titula do abogada, y,por oLra pu I,
DCOIIo 

- Prig. 82, torcer pd1rrafo, priracra ica:
 
I2I.CJ..: El1 Capftilo Ill...
 
D11311, DCIR: El Capfiuiu Ill...
 

- 1'Ag. 82, tercor pdrrafo, sogunda Ifnox: 
12LCL-: sobro los nivcles c forinaci6n 
121.ilLI2CIR: sobre Jos niveles jI. forinaci6n 

- Nog. 82, quizito pairrafo, tercera Ifnea:
 
DIf.L: conia consecuoncia do ojercicia...

1ADF1 .CL&R: coma consecuencia dci cercicio...
 

- N~g. 82, quinto p ,'urafo, pendidi finca:a = -silp juc o .
D12:. sFCin Srjilcri . 

- P~~g. 82, scdpimno plirrafo, scgummua Ifnea: 

DE211LJ2LUIR: lione par Linaidad... 

- N~g. 83, primer pirrafo, prbncrainca: 
I=F: lemus jurfdicos do fonda do farmna... 

DEBE DFCIR: temas jurfdicos do fondo y do farina... 
- P~g. 83, segundo pdrrafo, cuaua uIfna: 

=-C~: funcioncs jurisdicciones.,. 

- P'~g. 83, cluinto pd1.rafo, sogunda Ifncxv 
12.1CI.: ii la ostaIbiladad.. 
2DBE12F'CW: ni Itusat0fda... 



EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y
 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

Prof. Dr. Marcos Riera Hunter 
Autor del Anteproyecto 
Coordinador Juridico 

I. FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS Y CONSTITUCIONALES 

Si bien la importancia que reviste el furicionamiento de la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA (E.J.P.) para el PoderJudicial es 
de f~cil comprensi6n, la verdadera trascendencia del funcionamiento efectivo de dicha instituci6n -idquiere relieve y evidencia 
cuando se la enfoca no aisladamente, sino dentro de un contexto institucional que guarda relaci6n directa con la independencia 
y con la eficacia funcional del 6rgano judiciario, presupuestos fundamentales para 'a consolidaci6n de ur. Estado de Derecho 
y del sistema republicano de gobierno, base politica inexcusable para la defensa de los derechos substantivos de la persona 
humana. 

La independencia del Poder Judicial en su aspecto institucional es la capacidai que tiene el 6rgano de IaJusticia de desenvolver 
sus actividades sin interferencias y, consiguientemente, la potestad de erigirse como un Poder del Estado separado y distinto 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con los cuales debe relacionarse en un mismo nivel de igualdad, tanto en el aspecto 
politico como en el econ6mico o presupuestario. 

Aunque la independencia politica y la econ6mica so enciruntran garantizadas normativamente en la Constituci6n Nacional de 
1992 ( Arts. 3 y 249 ), tales independencias no podrian hacers! efectivas en !arealidad prctica sino a travis de mecanismos 
bien especificos. 

En Ioque hace a la independencia politica existen diversos mecanismos destinados a garantizarla. Uno de ellos e3 el de la 
carrera judicial (Art. 101, C.N.) que, a su vez, requiere para su institucionalizaci6n la concurrencia de una serie de elementos 
que son fundamentales, como por ejemplo, el de la integraci6n de la judicatura que exige la aplicaci6n de mecanismos de 
selecci6n de Jueces que tengan car~cter republicano, es decir, coherentes con el concepto rnismo de ,Carrera Judicial, y con 
el Estado de Derecho. Pero, ju vez, un mecanismo do selecci6n solamente podria ser calificado de republicano cuando Ild 
sido estructurado sobre la base de tres principios esenciales: 

1. 	 Elrincirio de independencia: que la doctrina dominante cree poder hacedIo efectivo a travds del Ilamado Consejo de 
la Magistratura (Arts. 262 y siguientes, C.N.), siempre y cuando este organismo aut6nomo y extra-poderes sea 
convenientemente regulado. 

2. 	 El principio do idoneidad: (Arts. 47, inc. 3, C.N.), presupuesto bsico para un Estado eficiente, tambi6n aplicable al 

Poder Judicial pLesto que constituye una afirmaci6n axiom;tica aquella que sostiene que solamente los m~s capaces 

y formados, cientifica y iticamente, pueden integrar los cuadros judiciales y del Ministerio Piblico. Este principio se 

efectiviza a trav~s del concurso (Arts. 264, inc. 2, C.N.). 

3. 	 El rincipio de formaci6n: si se pretende lograruna judicatura id6nea ycapaz en el mts ampliosentido de losconceptos, 

es absolutamente necesario formar y capacitar a aquellos que van a ejercer tan importantes y delicadas funciones. Esta 

formaci6n, empero, no puede ser el resultado de la labor de las Universidades y de las Facultades de Derecho por 

cuanto que ellas estan organizadas para formar abogados, pero no Jueces. Tampoco puede provenir a trav~s del 

concurso, puesto que este constituye un mecanismo de selecci6n, pero no de formaci6n. Por ello, el i~nico modo serio 

de concretar en la pr~ctica el referido principio de formaci6n es recurrir a un centro t6cnico y especializado como lo es 

la ESCUELA JUDICIAL que en el ordenamiento juridico ,acional adquiere rango ccnstitucional por hallarse 

expresamente contemplada en el artfcuio 265 de la Ley fundamental de la Repi'iica. 

De Io antecedentemente expuesto surge con total evidencia que la Escuela Judicial, lejos do constituir Lin mecanismo aislado 

o desconectado de todo sistema, forma parte de un complejo engranaje estructural cuya 6nica finalidad E; lograr la 

independencia y la eficacia institucionales del Poder Judicial como 6rgano administrador de la justicia a trav~s de la Ley. 

Estos conceptos doctrinarioc, y sus referentes constitucionales, han constituido el marco te6rico que han permitido elaborar el 

Anteproyecto de Ley que reglamenta la organizaci6n y el funcionamiento de la Escuela Judicial Paraguaya. 
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II. SISTEMATICA DEL ANTEPROYECTO 

Desde el punto de vista de la sistem~tica el anteproyecto comprende 47 art'culos y 5 disposiciones transitorias agrupados en 
Capftulos y dstos, a su vez, en Secciones. 

1. Del caracter y de la estructura de la Escuela Judicial 

El Capftulo Primero aborda el carcter y la estructura de la Escuela Judicial en dos Secciones: la primera, De las Disposiciones
Generales - (Art. 1al 7), y la segunda, De la Organizaci6n y Direcci6n de la Escuela (Art. 8 al 22). 

a. De las Disposiciones Generales 

En las Disposiciones Generales se regulan puntos esenciales para la comprensi6n clara y precisa de la naturaleza de la Escuela,de la concepci6n que se tiene respecto de la misma y de sus notas fundamentales. Bsicamente, la ESCUELA JUDICIALPARAGUAYA ha sido concebida como un centro docente y especializado de formaci6n juridica, tdcnica y humanfstica, con nivelde post-grado, con car~cter permanente, din~mico y funcional cuya finalidad es la de capacitar cientifica y 6ticamente a lospostulantes a cargos en la Magistratura Judicial y en el Ministerio Pi~blico como Agentes y Procuradores Fiscales, y tambi6na los Jueces y Fiscales en actividad, desarrollando en ellos los conocimietnos y las destrezas propias de dichas funciones. Adiferencia de otras concepciones doctrinarias, la Escuela Judicial Paraguaya ha sido regulada con cardcter obligatorio y comopresupuesto de la carrera judicial y del desempehio de las funciones en el Ministerio Ptiblico. Elio significa que aquel abogadoque desee integrar los cuadros de la Magistratura, o ejercer las funciones de Agente o Procurador Fiscal, debe necesaria einexcusablemente ser egresado de la Escuela Judicial. 

Quedan exceptuados de este presupuesto los postulantes a Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a Miembros del Tribunal
Superior de Justicia Electoral y a Fiscal General del Estado por razones de Estado y de alta politica. 

El car~cter obligatorio de la Escuela se funda en varios argumentos:
1. En primertdrmino, en la necesidad de aumentary aquilatarfuertemente el nivel de prepara-i6n de los Jueces y Fiscales;2. En segundo lugar, en la comprensi6n de que no tendrfa sentido prctico organizar un centro docente y especializadode formaci6n, que requiere erogaciones presupuestarias, tiempo y esfuerzo, para que el titulo que expida sea reducido a un criterio mas, entre otros, para evaluar en los concursos la capacidad del postulante a Juez o Fiscal;
3. En tercer lugar, en el beneficio que se obriene de una Escuela Judicial obligatoria que, asf estructurada, operarfa comoun mecanismo de pre-selecci6n que resultarfa coherente con el concurso o examen que en su oportunidad requeririel Consejo de la Magistratura para integrar las vacancias en el Poder Judicial y en el Ministerio P~blico Fiscal. 

La Secci6n de las Disposiciones Generales tambi6n contempla normas relativas a los objetivos generales de la Escuela, alPresupuesto de la misma y a la sede. Tambi6n concibe a la Escuela como un organismo dependiente de la Corte Suprema deJusticia, Onico criterio que permite ser coherente con la denominaci6n utilizada en el artfculo 265 de la Constituci6n Nacional. 

b. De la Organizaci6n y Direcci6n de la Escuela 

La Secci6n IIdel anteproyecto est6 destinada exclusivamente a regular la organizaci6n y direcci6n de la Escuela. Para el efecto,la Escuela reconoce dos 6rganos directivos: El consejo Directivo y el Director General, ambos subordinados a la Corte Suprema
de Justicia que ejerce sobre aquella poder de superintendencia y de reglamentaci6n. 

El Conseo Directivo es el 6rgano superior de la Escuela y el encargado de elaborar las politicas educativas y docentes, y dela adopci6n de !as decisiones administrativas que sean m~s convenientes para el buen funcionamiento de la misma.Seg~n el anteproyecto, el Consejo Directivo se encu6ntra integrado de la siguiente manera:
1. Un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado por 6sta, que Io preside; 
2. El Fiscal General del Estado; 
3. El Director General, con voz pero sin voto;
4. Dos Jueces de C~mara. Uno designado directamente por la Corte Suprema de Justicia, y el otro de una terna (novinculante) elevada a la Corte por la Asociaci6n de Magistrados Judiciales del Paraguay;
5. Dos Jueces de Primera Instancia, designados en la misma forma que en el numeral anterior;
6. Un Agente Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado. 

Una modalidad que ha sido cuidadosamente evaluada fue la de integrar tambi6n el consejo directivo de la Escuela con Decanos y Profesoreb de Facultades de Derecho, como tambi6n con abogados en carcter de asesores y sin derecho al voto. Pero,posteriormente se opt6 por integrar el referido cuerpo colegiado de la manera en que ha sido enunciada, otorg~ndosele Ia 

80 



atribuci6n de constituir comisiones asesoras para el tratamiento de cuestiones especificas que requieren estudios o
conocimientos especiales, opci6n que amplia sensiblemente las facultades del Consejo Directivo y que ha sido incorporada
expresamente en el articulo 10, inciso 17 del anteproyecto de ley. Los Miembros del Consejo Directivo durar~n tres ahos en
el ejercicio de sus funciones y podrn ser reelectos. Se preven tambi6n en el anteproyecto t6picos relativos a las
remuneraciones, atribuciones del Presidente del Consejo, sesiones, quorum, votaciones, vacanciac, remociones. 

El Director Generai es. seqbn el articulo 17 del anteproyecto de ley, el superior jer-rquico de los servidores de la Escuela y
funcionario responsabib de la ejecuci6n de las polfticas y decisiones adoptadas per el Consejo Directive del cual depende. El
Director General, por la naturaleza de sus funciones y la decidida importancia de sus obligaciones, no podria ser un Magistrado
o un Fiscal por cuanto que las funciones coma Director le impedirian total y absolutamente cumplir con sus labores como Juez 
o Fiscal. Es por ello por lo que el anteproyecto alud, al mismo como un ,,Funcionario,, que par ser calificado debe reunir, sin
embargo, los mismos requisitos exigidos por la ley para ser Miembro de un Tribunal de Apelaci6n y poseer adem~s, s6lida 
formaci6n en el ,rea de la pedagcgia. Por esta misma raz6n, el Director General debe tener categoria presupuestaria de un
Miembro de Tribunal de Apelaci6n. La designaci6n es realizada por la Corte Suprema de Justicia de una terna olevada a la Corte 
por el Consejo Directivo, la cual, empero, no tendr6 carcter vinculante, to que significa que la Corte Suprema tiene facultades 
para solicitar la conformaci6n de otras ternas, criterio l6gico y por demos comprensible si se recuerda que el Director General
de la Escuela es un funcionario del Poder Judicial y, por lo tanto, debe ser designado y destituido,en su caso, por el Supremo
Tribunal. 

Para el cumplimiento do sus obligaciones el anteproyecto le otorga el control directo de varias oficinas: 
1. 	 Una Secretaria General 
2. 	 Una Dirocci6n Administrativa 
3. 	 Una Direcci6n Acad6mica 
4. 	 Un Centro de Documentaci6n, Investigaci6n y Divulgaci6n
5. 	 Un Centro de Publicaciones, cuyas organizaciones deberdn ser establecidas en las reglamentaciones pertinentes. El 

Director General dura tres ahos en sus funciones y podr, ser reelecto. 

2. Del Estamento docente y de los estudiantes 

El capitulo IIdel Anteproyecto de Ley comprende dos Secciones. La primera, referente al cuerpo de profesores (art. 23 al 27) 
y la segunda, al estamento de los estudiantes (art. 28). 

a. Del Cuerpo de Profesores 

Con relaci6n al cuerpo de profesores de las Escuelas Judiciales la doctrina entiende que el mismo debe estar integrado
preferentemente par Magistrados o Ex-Magistrados, criterio que enciientra sustento en la formaci6n y la experiencia pr.ctica
que tienen aquellos, fruto 'del estudio de lacasuisticajuridica. Tal preferencia no implica, en modo alguno, la exclusi6n de otros
docentes doctos en doctrina puesto que, como se ver, m~s adelante, la formaci6n que pretende impartir la Escuela Judicial
Paraguaya no es solamente pr~ctica, ni solamente te6rica, sino fundamentalmente ,,praxica,,, que no constituye sino la
confirmaci6n de una teoria volcada a la pr~ctica, o, a la inversa, una pr~ctica iluminada por la doctrina y la teorfa. No obstante,
sin per'uicio de integrar el cuadro docente con Jueces y Ex-Jueces, especialmente con aquellos en !iercicio de la docencia 
universita ,a, se abre tambien la posibilidad de que el cuadro de profesores puede componerse con profesores de Facultades
de Derecho, muchos de ellos en ejercicio de la abogacia, con ex-becarios de la Escuela y con otros profesionales titulados en
disciplinas auxiliares del Derecho, dandose clara preferencia a los que poseen formaci6n pedag6gica. 

Asimismo, con la finalidad de perfeccionar el cuadro docente, el anteproyecto de ley comtempla una disposici6n (Art. 27) por
la cual la Escuela, entre sus diversos planes y proyectos, debe implementar un programa para formaci6n de docentes, cuyos
egresados se encontrar~n especialmente formados y preparados metodol6gicamente Para las exigencias propias del 
profesorado de alto nivel. 

L.os prof esores ser~n designados con modalidades diferentes segn al nivel de ensforianza en el que desempehan sus funciones
docentes. Los del primer nivel (periodo de formaci6n inicial) ser~n seleccionados par el Consejo Directivo per concurso de
antecedentes y, en caso de paridad entre postulantes, par concurso de oposici6n. La designaci6n par tres aios es realizada 
par la Corte Suprema de Justicia apropuesta del Consejo Directive. Los profesores ae las demos niveles (de perfeccionamiento 
y de educaci6n continua) serin designados directamente par la Corte Suprema de Justicia a propuesta del Cons( io Directivo, 
pero sin el procedimiennto del concurso. 
La diferencia encuentra su raz6n de ser en que las materias del primer nivel tendrn una duraci6n academica no inferior a ocho 
meses, en tanto que las de los dem~s niveles constituirn cursos cortos, de semanas o, incluso, de algunos dias. Par ello, no 
se justifica en estos 61tim6s cases convocar a un concurso, mecanismo ms complejo que se reserva para los nombramientos 
relativas o cursos de mayor duraci6n. 
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Por tOltimo, las remuneraciones de los profesores del primer nivel debern ser equivalentes, por lo rnenos, a las que perciben
los profesores de la Universidad Nacional de [a Asunci6n (UNA), puesto que no debe olvidarse que se pretende organizar una
Escuela Judicial con nivel de post-grado. Las remuneraciones de los dem~s profesores sern fijadas por el Consejo Directivo 
en cada caso particular. 

b. De los Estudiantes 

El artfculo 28 del Anteproyecto de Ley para la Escuela Judicial Paraguaya contempla dos clases, categorias o tipos de
estudiantes: por una parte, aquellos que pretenden ingresar a la Magistratura Judicial oal Ministerio Pblico, debiendo en ambos 
casos ser egresados universitarios con tftulos de abogado, y por otra parte, aquellos abogados que ya han sido designados
Jueces o Fiscales, y que se encuentran en actividad como tales. Esta categorizaci6n guarda estrecha relaci6n con los niveles 
do formaci6n que se abordar-n detenidamente m-s adelante. 

3. De la Formaci6n Acad6mica 

El Capitilo III ,De la Formaci6n Acad6mica,, comprende, a diferencia de los capitulos anteriores, cuatro secciones: la primera,
sobre los niveles e formaci6n (Art. 29); la segunda, sobre las normas que regulan el primer nivel o periodo de formaci6n inicial
(Art. 30 al 40); la tercera, sobre el segundo nivel o periodo de perfeccionamiento (Art. 41 al 43), y la cuarta, sobre el perfodo de
la educaci6n continua o permanente de Jueces y Fiscales (Art. 44). 

a. • Niveles de Formaci6n 

Elanteproyecto de ley concibe a la futura Escuela Judicial Paraguayacomo un centrot6cnico yespecializado destinado a formar 
y capacitar no solamente a Jueces y Fiscales en actividad, sino tambi6n a aquellos egresados universitarios (abogados) que
pretenden ejercer tales funciones. 

En efecto, constituye una meta no imposible de alcanzar el pretender que aquellas personas que ingresan a la Magistratura
Judicial o al Ministerio Publico se encuentren ya debidamente preparadas para asumir tales cargos, evitando y suprimiendo la
posibilidad de que el nuevo Juez o Fiscal se forme despuds de su designaci6n y como consecuencia de ejercicio de dichas
funciones, circunstancia an6mala que, como resultado obvio, redundaria en claro perjuicio de los derechos de los justiciables
y de la Justicia misma. Debe quedar bien en claro que la judicatura y el Ministerio Ptblico no constituyen centros de
entrenamiento de abogados recidn egresados y sin experiencia, sino todo lo contrario, son funciones a las cuales solamente
deben acceder aquellos abogados que ya han sido capacitados especificamente para el cumplimiento de aquellas, sin prejuicio
del perfeccionamiento y la educaci6n permanente. 

Es por elln por Ioque, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 28 del anteproyecto (referido a la categorizaci6n de los
estudiantes), se contemplan en aquel tres niveles de capacitaci6n: el primero, antes de la designaci6n del postulante a Juez 
o Fiscal; el segundo y el tercero, luego de su nombramiento como tal. 

b. Del Primer Nivel do Formaci6n 

El primer nivel corresponde al periodo de formaci6n inicial dirigido a aquellos egresados universitarios (abogados) que
pretenden ejercercargos en la Judicatura oen el Ministerio Piblico, y tiene porfinelidad especffica capacitar a dichos postulantes
con conocimientos te6ricos y pr~cticos qtie no son usualmente impartidos en la Facultades de Derecho cuyos objetivos, como 
se dijo, no son el formar Jueces ni Fiscales, sino abogados. Este periodo pretende profundizar en materias formativas o
fundamentelas, como - Filosofia y Teoria General del Derecho,,, materias profesionales, como -Derecho Procesal, Civil, Penal 
y Laboral,,, y disciplinas esencialmente instrumentales, como ,,L6gica Jurfdica,,, ,Hermendutica Juridica" y -Tcnica Juridica,. 

Se ha incluido con especial intenci6n en el Curriculum b~sico del periodo de formaci6n inicial una materia que resulta de
fundamental importancia en las funciones judiciales y Fiscales, ambas relacionadas con problemas humanos: la etica judicial. 

En efecto, el Derecho tiene porfinalidad Onicamene la realizaci6n de IaJusticia en elcampo de la vida pr~cticay siendo IaJusticia 
un valor eminentemente moral, f~cil es concluir que el Derecho como estructura normativa de la conducta humana pertenece
al orden moral. En este sentido, las encuestas que se iievaiun acabo en la poblaci6n do Jueces y Fiscales han arrojado como
resultado categ6rico la importancia de la 6tica en la formaci6n judici,1 y fiscal. Es por ello per lo que dicha asignatura resulta
indispensable en la formaci6n de aquellos postulantes. 

Por Iodems, el anteproyecto prev6 para el primer nivel de formaci6n una duraci6n de ocho meses, a raz6n de quince horas
semanales de actividad acad6mica, como minimo. Se contemplan, asimismo, las condiciones de ingreso a la Escuela, lascondiciones de egreso, el nOmero do plazas, la metodologia (que debe ser presencial), los materiales y la evaluaci6n. En
coherencia con el primer articulo del anteproyecto se dispone que la Escuela debe otorgar al egresado el titulo de ,MASTER
EN DERECHO Y PRACTICA JUDICIAL,, titulo que habilita al postulante aconcursar por cargos en la Magistratura Judicial o 
en el Ministerio Pi~blico. 

c. Del segundo nivel de formaci6n 

El segundo nivel de formaci6n, Ilamado de perfeccionamiento, esti dirigido a aquellos Jueces y Fiscales que, habiendo sido
designados como tales, se encuentran en plena actividad. La finalidad de este perfodo es la de intensificar el andlisis de la 
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- Pig. 85, Art. 1: 

- PAg. 85, Art. 2, iltima parte: 

- Prig. 85, Art. 3, inc. 6: 

- Prig. 85, Art. 3, inc. 10: 

- Prig. 86, Art. 10, inc. 2: 

- Pg. 87, Art. 10, inc. 11: 

- Prig. 87, Art. 12, inc. 7: 

- Prig. 88, Art. 15: 

- Pg. 88, Art. 16:
 

- Prig. 88, Art. 16, tiltima lfnea:
 

- Prig. 88, Art. 17: 

- PAg. 88, Art. 20, dltima lfnea: 

- Prig. 89, Art. 23, inc. 4:
 

- Pg. 90, Art. 26, segunda lifnea"
 

ANTEPROYECTO DE LEY 

DICE: La Escuela Judicial, en adelante "La Escuela", constityc un centrodocente y especializado de fonnaci6njurfdica, tdcnica. hunnfstica... 
JEfl1JC1I: La Escucla Judicial, en adelante "La Escuela', constituye un 

centro docente y especializado de formaci6n jurfdica, tcnica yhiumanistica... 

DI.C: Quedan cxceptuados de este presupuesto lo postulantes a Ministros de
la Corte Suprema de Justicia Electoral y a Fiscal General de Estado. 

DEDII2 ECIR: Quedm exceptuados de este presupuesto los postulantes a
Ministros de la Corte Suprena de Justicia, a Miembros del Tribunal
Superior de Justicia Electoral y a Fiscal General del Estado. 

DICE: La ensailanza...
 
DEBDECIR: La enseflanza...
 

.=-2: obras jurfdicas de investigaci6n, legislaci6n, doctrina jurisprudencia...
DfEBE.I2ECIR: obrasj urfdicas de investigaci6n, legislaci6n, doctrinayj urispru

dencia... 

DICE: mayorfa de voto.
 
DEBDECIR: mayorfa de y=ts.
 

DIICI: progranas de estudio...
 
DEDLiDECIR: prograinas de eudis;...
 

DICE: airibuciones que le otorgue...

DEJ3 DECIR: atribuciones que le o.t.£g1en...
 

DICE: En caso de vacancias por renuncias...
 
DEBE.I2ECIZ: En caso de vacancias por renuncm...
 

DICE: Los Mieribros del Consejo Dirctivo..

DEBE DECjg: Los Miembros del Consejo Directivo...
 

2ICEL: Corte ae Olicio...
 
DEBF 11-D : Corte de 212...
 

DICE: funcionarios responsables de la ejeuci6n...

DEBE DECIR: funcionario responsabl de la giecuci6n...
 

DICE: Tribunal de Apelaci6n y adenis...
 
DEDE DECIR: Tribunal de Apelaci6n, y, ademis.
 

DICE: por dos aflo... 
IE2EDECI.I: por dos afl1... 

DICE: Facultad de Derecho y ciencias Sociales... 



- Prig. 90, Art. 28, inc. 1: 

-P1g. 91, Art. 31, inc. 1: 

- P1ig. 93, Art. 45, segunda lffnca: 

- Prig. 93, Secci6n II, Tftulo: 

- PSg. 93, Art. 46, Tftulo: 

- Prig. 93, Art. 46, segunda lfnea: 

- Prig. 93, Art. 46, cuarta lfnea: 

- Prig. 93, Art. 46, cuarta lfnea: 

- Prig. 93, Art. 46, pendtilima lfnea: 

- Prig. 94, Art. 47, inc. 1: 

1ifJ2~ : Facultad dc Dcrchlo y Ciuhn SocinleS... 

DICE: tftulo de abogado por una Universidad Nacional ...
12EBEIECIR: tLtulo de abogado o1wgjjjjj por una universidad nacional... 

DICE: una Universidad Nacional,

DEBE DEcm: una universidad nacional,
 

DICE: otro ptblico o privado...

DEBI' ,ECIR: otro r,= piblico o privado...
 

DICE: De las Incompatibilidades

DEBE.2IR: Del R6ginien Disciplinario
 

DICE: RFIGLAMENTACION Y PROCF DIMIENTOS
 
2Eflbi2EcE: REGLAMENTACION Y PROCEDIMIENTO
 

DjCE: los Profesores y los cstudiantcs...
 
DEBE-DE'Cl: los Profcsores, y los estudiantes...
 

DICE: tres dfas hbiles de diligencia...

DEBE-JFCIR: tres dfas hSbiles de diligenciada...
 

DICE: en escruto... 
DfL-lECfl: en escrito... 

DICE: sin nis trdinite rcsolverdi...
 
IDEDI CI.R: sin inms trfimite, resolverd...
 

DIC: Aprecibimicnto.
 
DE.E~DI IR: Apercibhieinto.
 



ANTE-PROYECTO DE LEY QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION
 

Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA
 

CAPITULO I
 

DEL CARACTER Y DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA JUDICIAL
 

Secci6n I 

De Las Disposiciones Generales 

Art. 1. 	NATURALEZA Y CONCEPCION DE LA ESCUELA JUDICIAL.-

La escuela Judicial, en adelante "La Escuela-, constitye un centro docente y especializado de formaci6n juridica,
tdcnica y humamfstica que tendr6 nivel de post-grado y que ser6 organizado con carcter permanente, dindmico y 
funcional con la finalidad de capacitar cientifica y eticamente a los postulantes a la judicatura y al Ministerio Pdblico, 
a los Jueces y Agentes y Procuradores Fiscales y adesarrollar en los mismos los conocimientos y las destrezas propias 
de la funci6n jurisdiccional y la fiscal. 

Art. 2. 	 CARACTER OBLIGATORIO DE LA ESCUELA.-

La Escuela es presupuesto esencial de la carrera judicial y del desempefio de las funciones en el Ministerio Piblico. 
Solamente los egresados de la Escuela estar~n habilitados para concursar por los cargos en la Magistratura Judicial 
y en el Ministerio Pblico. Quedan exceptuados de este presupuesto lo postulantes a Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia Electoral y a Fiscal General de Estado. 

Art. 3. 	OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA.-

Son objetivos generales de la Escuela: 

1. 	 La formaci6n cientifica, la capacitaci6n y el entrenamiento en el 6mbito de las ciencias jurfdicas, complemen
tarias y auxiliares. de los postulantes a cargos en la Magistratura Judicial y en el Ministerio PNblico a trav6s 
de cursos relativos a disciplinas formativas, profesionales y prcticas. 

2. 	 El perfeccionamiento de los Jueces y Agentes y Procuradores Fiscales en actividad a trav6s de cursos 
obligatorios sobre jurisprudencia y cuestiones juridicas de fondo y de forma. 

3. 	 La educaci6n permanente y continua de los Jueces y Agentes y Procuradores Fiscales a trav6s de 
Seminarios, Talleres, Paneles, Col6quios y otras modalidades de investigaci6n y docencia. 

4. 	 El desarrollo de la conciencia 6tica del Magistrado y del Fiscal como servidores pOblicos. 

5. 	 La ensehanza cientffica del rol del Juez y del Fiscal er el Estado de Derecho. 

6. 	 La ensahanza del perfil idealdel Juez ydel Fiscal y,consiguientemente, la comprensi6n en 6stos de losvalores 
esenciales propios de dichas funciones. 

7. 	 La promoci6n, el desarrollo y la divulgaci6n de investigaciones cientfficas y t6cnicas para mejorar los mdtodos 
y los sistemas de trabajo de los Despachos Judiciales y Fiscales. 

8. 	 El relacionamiento con las universidades nacionales y extranjeras con la finalidad de emprender proyectos
cientificos, acad6micos y de investigaci6n conjuntos, y obtener apoyo docente. 

9. 	 La promoci6n de estudios, investigaciones y proyectos en Administraci6n de Tribunales y Derect : Judiciario. 

10. 	 La publicaci6n, la divulgaci6n y la distribuci6n de obras juridicas de investigaci6n, legislaci6n, doctrina 
jurisprudencia relativas el Derecho de fondo y de forma. 
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iI. 	 La publicaci6n de la -Gaceta Judicial. 

12. 	 La colaboraci6n con el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial para la formaci6n y 
capacitaci6n permanente del personal de Secretaria. 

13. Los demds objetivos establecidos en la ley o en los reglamentos. 

Art. 4. DEPENDENCIA INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA 

La Escuela dependerd de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 5. SUPERINTENDENCIA Y RI.GLAMENTACION 

La Corte Suprema de Justicia ejercer& la Superintendencia de [a Escuelay tendr& facultadpara reglamentar la presente 
ley por Acordada. 

Art. 6. PRESUPUESTO DE LA ESCUELA 

Los gastos que demanda el funcionamiento de la Escuela serdn financiados con un rubro suficiente que formarS parte
del presupuesto del Poder Judicial, sin perjuicio de contar con recursos propios. 

Art. 7. SEDE DE LA ESCUELA 

La Escuela tendr6 su sede en la Capital de la Rep~blica, pero podr& establecer filiales regionales en las Circunscrip
ciones Judiciales del interior del Pais. 

Secc16n II 

De IaOrganizaci6n y Direcci6n de Ia Escuela 

Art. 8. ORGANOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

Son 6rganos directivos de la Escuela el Consejo Directivo, tambi6n de naturaleza docente, y el Director General. 

Art. 9. COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo estard integrado por: 

1. 	 Un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado por 6sta, que lo preside.
2. 	 El Fiscal General del Estado. 

3. 	 El Director General, con voz pero sin voto. 

4. 	 Dos Jueces de C~mara. Uno designado directamente por la Corte Suprema de Justicia, y el otro de una terna 
elevada a la Corte por la Asociaci6n de Magistrados Judiciales del Paraguay, que no serd vinculante. 

5. 	 Dos Jueces de Primera Instancia, designados en la misma forma que en el inciso anterior. 

6. Un Agente Fiscal, designado por el fiscal General del Estado.
 

Los Miembros del Consejo Directivo ejercerdn sus funciones por tres afios, y podrdn ser reelectos.
 

Art. 10. 	 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
1. 	 Actuar como 6rgano superior de la Escuela. 
2. 	 Designar a su vice-presidente por mayorfa de voto. 
3. 	 Determinar las polfticas educativas, docentes yacad6micas de la Escuela, sin perjuicio de Ioque al respecto 

pudiera disponer la Corte Suprema de Justicia.
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4. 	 Elaborar los reglamentos internos de la Instituci6n y someterlos a la aprobaci6n de la Corte Suprema de 
Justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 5 de 6sta Ley.

5. 	 Elaborar la terna de candidatos a Director General y elevarla a la Corte Suprema de Justicia para su 
nombramiento, conforme a Iodispuesto en 6sta Ley.

6. 	 Seleccionar alos docentes y al personal administrativo y proponerlos a la Corte Suprema de Justicia para su 
designaci6n.

7. 	 Proponer a la Corte Suprema de Justicia la creaci6n de ,reas de actividades y de filiales regionales en el 
interior del Pais, cuando lo estime necesario. 

8. 	 Proponer a la Corte Suprema de Justicia las reformas o modificaciones administrativas, acad6micas o
docentes que estime convenientes para el mejor funcionamiento de la Escuela. 

9. 	 Elevar a la Corte Suprema de Justicia el proyecto de presupuesto anual de la Escuela. 
10. 	 Fijar el calendario de actividades acad~micas de la Escuela. 
11. 	 Aprobar los planes yprogramas de estudio acaddmicos, docentes y administrativos, generales y especfficos 

para el desarrollo de sus objetivos y propender a su implementaci6n.
12. 	 Establecer anualmente el nbmero de plazas para el ingreso a la Escuela. 
13. 	 Establecer el niimero minimo de horas que anualmente deben destinar los Jueces y los Agentes y

Procuradores Fiscales para su perfeccionamiento continuo. 
14. 	 Aprobar la n6mina de ingresantes a la Escuela. 
15. 	 Controlar el funcionamiento de la Escuela yverificar el cumplimiento de planes y programas, sin perjuicio de 

la Superintendencia que ejerce la Corte Suprema de Justicia. 
16. 	 Fiscalizar los ingresos y egresos de la Escuela sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al 

Departamento Administrativo y Financiero del Poder Judicial. 
17. 	 Constituir Comisiones asesoras para el tratamiento de cuestiones especificas que requieren estudios y

conocimientos especiales. El dictamen de dichas comisiones no serd vinculante para el Consejo.
18. 	 Celebrar convenios con entidades pLiblicas yprivadas, nacionales y extranjeras para el mejor cumplimiento 

de sus objetivos.
19. 	 Ordenar !a ejecuci6n de todos los actos administrativos que sean necesarios para el buen funcionamiento de 

la Escuela. 
20. 	 Presentar anualmente a la Corte Suprema de Justicia una Memoria sobre las gestiones y actividades 

realizadas, el estado y las necesidades de la Escuela. 
21. 	 Las demas atribuciones que le otorguen la Ley o los Reglamentos. 

Art. 11. REMUNERACION 

Los Miembros del Consejo Directivo no percibir~n remuneraci6n alguna en su carcter de tales, salvo el Director 
General, conforme a Ioestablecido en 6sta Ley. 

Art. 12. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

El Presidente del Consejo Directivo ejerce las siguientes atribuciones: 

1. 	 Es el Representante del Consejo.
2. 	 Lo convoca a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
3. 	 Dirige las deliberaciones. 
4. 	 Tiene voto dirimente. 
5. 	 Vela por el buen funcionamiento del Consejo. 
6. 	 Suscribe los documentos de gesti6n administrativa. 
7. 	 Las dems atribuciones que le otorgue la Ley o los Reglamentos. 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, el Vice-Presidente asumir6 sus funciones con todas sus 
atribuciones. 

Art. 13. JURAMENTO 
Los Miembros del Consejo Directivo prestardn juramento do cumplircabalmente con sus funciones y obligaciones ante 
la Corte 	Suprema de Justicia. 

87 



Art. 14. SESIONES DEL CONSEJO. QUORUM. VOTACIONES. SEDE 

El Consejo Directivo sesionard ordinariamente dos veces al mes, y extraordinariamente cuando Ioconvoque el 
Presidente. Este deber6 convocar al Consejo cuando lo soliciten por escrito cuatro Miembros, por Iomenos. Las 
deliberaciones sern v~lidas cuando haya quorum, que requerir6 la presencia de la mitad m~s uno del total de sus 
Miembros. Las decisiones se adoptardn por simple mayoria. En caso de paridad el Presidente del Consejo tendrd 
derecho al voto. La sede del Consejo ser6 la de la Escuela. 

Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Consejo contar6 con una Secretarfa y el personal de apoyo y los recursos 
materiales necesarios. 

Art. 15. VACANCIAS 

En caso de vacancias por renuncias, fallecimiento, destituci6n oinhabilidad permanente, se procederA al nombramien
to del reemplazante en la forma en qto dispone 6sta Ley quien completarA el periodo de duraci6n de las funciones del 
reemplazado. 

Art. 16. REMOCION 

Los Miembros del Consejo Dirctivo podrdn ser removidos de sus cargos como tales por decisi6n de la Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con la Ley, previo sumario al inculpado que ser6 breve. El sumario instrufdo al Director Ceneral 
podr- ser iniciado por la Corte de Oficio o por denuncia del Consejo Directivo. 

Art. 17. EL DIRECTOR GENERAL 

El Director General es el superior jer~rquico de los servidores de la Escuela y funcionarios responsables de la ejeuci6n
de las politicas y decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, del cual depende. 

Art. 18. INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL 

Para el cumplimiento de sus obligaciones el Director General contarS con las siguientes dependencias: 
1. Una Secretaria General 
2. Una Direcci6n Administrativa 
3. Uloa Direcci6n Acaddmica 
4. Un Centro de Documentaci6n, Investigaci6n y Divulgaci6n 
5. Un Centro de Publicaciones 
Las mencionadas dependencias dispondrdn de los funcionarios y de los recursos materiales necesarios para el 
cumplimiento de sus finalidades respectivas. 

La organizaci6n de tales oficinas, las obligaciones yatribuciones de sus funcionarios, asf como los requisitos para sus 
nombramientos, sern establecidos en las reglamentaciones pertinentes.

Art. 19. DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL. DURACION. 
El Director General ser6 designado por la Corte Suprema de Justicia de una terna elevada por el Consejo Directivo. 

La terna no ser, vinculante y la Corte podr6 solicitar la proposici6n de otras. 

El Director General durara tres ahos en el ejercicio de sus funciones y podr, ser reelecto. 

Art. 20. REQUISITOS 

Para ser Director General de la Escuela el candidato debe reunir los mismos requisitos exigidos por la Ley para ser 
Miembro de un Tribunal de Apelaci6n y adem6s, poseer s6lida formaci6n en el drea de la pedagogfa. 

Art. 21. CATEGORIA PRESUPUESTARIA 

El Director General de la Escuela tendr, una categoria presupuestaria equivalente a la de un Miembro de Tribunal de 
Apelaci6n. 
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Art. 22. ATRIBUCIONES 

Son atribuciones del Director General: 

1. 	 Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que rigen la Escuela, las Acordadas de la Corte Suprema de 
Justicia y las resoluciones dictadas por el Consejo Directivo. 

2. 	 Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar las actividades de la Escuela, procurando su buen funciona
miento. 

3. 	 Preparar las Sesiones del Consejo Directivo. 

4. 	 Proponer al Consejo Directivo iaorganizaci6n y desarrollo de los cursos, Seminarios, Coloquios, Reuniones, 
Mesas Redondas, Foros y Paneles auspiciados por la Escuela. 

5. 	 Elaborar proycctos de reglamentos y someterlos al Consejo Directivo 

6. 	 Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Escuela. 

7. 	 Proponer al Consejo Directivo el calendario de actividades acad6micas de la Escuela, como tambidn los 
programas y planes de estudios en los diferentes niveles de formaci6n. 

8. 	 Reglamentar, con aprobaci6n del Consejo Directivo, las condiciones de ingreso a la Escuela. 

9. 	 Proponer al Consejo Directivo proyectos yprogramas que estime convenientes para el cumplimiento de los 
objetivos de la Escuela. 

10. 	 Colaborar con los 6rganos judiciales y Fiscales suministrando materiales cientificos, legislaci6n y jurispruden
cia, nacional y extranjera. 

11. 	 Velar por la disciplina y la moralidad de la Escuela y conocer de las faltas cometidas por funcionarios, 
estudiantes y profesores, ysancionarlos de acuerdo con lo dispuesto en esta ley yen el reglamento que aese 
efecto se dictar,. 

12. 	 Proponer al Consejo Directivo la habilitaci6n de filiales regionales de la Escuela en el interior del Pals, y 
proponer a sus representantes en cada una de ellas. 

13. 	 Las dem~s atribuciones otorgadas por la ley o los reglamentos. 

CAPITULO II 

DEL ESTAMENTO DOCENTE Y DE LOS ESTUDIANTES 

Secci6n I 

Del Cuerpo de Profesores 

Art. 23. 	 INTEGRACION DEL CUADRO DOCENTE 

El cuerpo de Profesores de la Escuela podr6 integrarse con: 

1. 	 Jueces yFiscales en actividad, preferentemonto en ejercicio do la docencia universitaria en materia jurfdica. 
2. 	 Ex-Jueces y Ex-Fiscales en ejercicio do la docencia universitada en matea jur(dica. 
3. 	 Profesorms de las Facultades de Derecho. 
4. 	 Ex-Becardos de la Escuela, quienes tendr6n la obligaci6n do colaborar con ella honorfficamento por dos afio contados a

partir do sus nombramientos como Profesores. 
5. 	 Profesores invitados. 

6. Profesionales titulados en disciplinas y especialidades auxiliares del Derecho.
 

Serdn seleccionados con preferencia los Jueces, Fiscales, Ex-Becarios yaquellos que posean formaci6n pedag6gica.
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Art. 24. SELECCION Y DESIGNACION DE LOS DOCENTES 

Los docentes de la Escuela para el perfodo de formaci6n inicial serdn seleccionados por el Consejo Directivo 
por concurso de antecedentes y,on caso de empate de los postulantes, por concurso de oposici6n, ypropuestos ala 
Corte Suprema do Justicia para su designaci6n por tres aios, pudiendo ser reelectos. 

Los docentes de los periodos de perfeccionamiento y de formaci6n continua serdn designados para cada curso 
directamente por la Corte Suprema de Justicia apropuesta del Consejo Directivo. 

Art. 25. FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

Las funciones yobligaciones de los docentes serdn establecidas en el reglamento interno de la Escuela. 

Art. 26. REMUNERACIONES 

Los docentes del primer nivel de formaci6n gozarn de una remuneraci6n equivalente, por lo menos, alade un Profesor 
Titular de la Facultad de Derecho yciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Asunci6n. Las remuneraciones 
de los demos docentes ser~n fijadas en cada caso por el Consejo Directivo. 

Art. 27. CURSOS PARA DOCENTES 

La Escuela implementare un program6, especial destinado a impartir cursos para formaci6n de docentes, cuyas 
condiciones, obligaciones y compromisos con aquella scr~n deterrninados en el reglamento interno. 

Secci6n II 

De los Estudiantes 

Art. 28. ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

Podrn ser estudiantes de iaEscuela: 

1. Los egresados universitarios con titulo da abogado por una Universidad Nacional, oextranjera debidamente 
revalidado, quo pretendan ejercer cargos en la Magistratura Judicial o en el Ministerio Ptiblico. 

2. Los Jueces y los Agentes y Procu'adores Fiscales en actividad. 

CAPITULO III
 

DE LA FORMACION ACADEMICA
 

Secci6n I 

De los Niveles de Formacl6n 

Art. 29. NIVELES 

La Escuela tendr6 tres niveles de formaci6n: 

1. El primer nivel, de formaci6n inicial. 

2. El segundo nivel, de perfeccionamiento. 

3. El tercer nivel, de formaci6n continua. 

Seccl6n II 

Del Primer Nivel 

Art. 30. PERIODO DE FORMACION INICIAL 

El periodo de formaci6n inicialest, dirigido aaquellos abogados que pretenden ejercer cargos como Jueces oAgentes 
oProcuradores Fiscales y,sin perjuicio de Ioestablecido en el articulo 3de 6sta Ley, tendrd como finalidad especifica: 
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1. 	 Capacitar cientifica y dticamente a los postulantes conforme al principio constitucional de idoneidad. 

2. 	 Suministrar un conocimiento te6rico y prctico que no as usualmente impartido a los estudiantes regulares 
de las Facultades 'ie Derecho. 

3. 	 Intensificar el estudio de algunas materias que, aunque hayan sido cursadas en las Facultades, no han sido 
profundizadas en el grado necesario para al desempeho de aquellas funciones. 

4. 	 Proveer los medios id6neos para un entrenamiento prctico en el dmbito del Derecho, acorde con las 
exigencias de los Tribunales. 

Art. 31. 	 REQUISITOS DE INGRESO A LA ESCUELA 

Para ingresar a la Escuela el postulante deber6 cumplir con los siguientes requisitos: 
1. 	 Poseer titulo de abogado expedido por una Universidad Nacional, o Extranjera debidamente revalidado. 
2. 	 Nacionalidad paraguaya natural. 
3. 	 Mayoria de edad. 
4. 	 Buena conducta y no registrar antecedentes penales ni policiales. 
5. 	 Promedio general universitario minimo de 3,50. 
6. 	 Aprobar el examen do ingreso correspondiente sobre temas jurfdicos y relativos a la cultura general. El 

Consejo Directivo podr6 establecer, en su caso, pruebas de oposici6n entre los postulantes qua obtengan 
calif icaciones o puntajes equivalentes. 

Art. 32. 	 PLAZAS 

Las plazas de la Escuela ser~n limitadas y su nhmero ser- establecido anualmente por el Consejo Directivo. S61o 
ingresarn los postulantes que hubieran obtenido las mejores calificaciones o puntajes hasta completar las plazas. 

Art. 33. 	 DURACION 

El perfodo de formaci6n inicial 1endr6 una duraci6n no inferior a ocho meses, a raz6n de 15 horas semanales do 
actividad academica, como mfnimo. 

Art. 34. 	 CURRICULUM BASICO 

Integran el Curriculum bsico del perfodo de formaci6n inicial las siguientes materias: 

.1. 	 Etica Judicial 
2. 	 Derecho Judiciario 
3. 	 L6gica Jurfdica 
4. T6cnica Juridica 
5. Hermendutica Juridica 
6. 	 Filosofia y Teoria General del Derecho 
7. Derecho Procesal (Civil, Penal y Laboral) 
8. Derecho Constitucional 
9. Sociologia Juridica 
10. 	 Derechos Humanos 
11. AnP6isis do Jurisprudencia 
El Consejo Directivo podr, modificar anualmente dicho Currfculum Bdsico, agregando o suprimiendo las materias qua 
estime convenientes, do acuerdo con las exigencias de la realidad jurfdica y social. 

Art. 35. 	 METODOLOGIA 

Los cursos del periodo de formaci6n inicial ser~n presenciales y, en to posible, se dard clara preferencia arr odalidades 
educativas quo simulan situaciones reale, para el estudio de casos concretos. El docente seleccionar, y combinar, 
las motQdologfas que ms se adapten a la materia y al auditorio. 
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Art. 36. 	 MATERIALES 

Los materiales correspondientes a las diferentes asignaturas del perfodo de formaci6n inicial serin proveldos a los 
estudiantes por la Esc-Jela, cuyo costo estar6 incluido en las cuotas mensuales que sean fijadas. 

Art. 37. 	 EVALUACION 

La Escuela implementar6 los mecanismos t~cnicos que sean conducentes arealizar evaluaciones del aprendizaje, de 
la ensehianza y del Curriculum acaddmico, en todos los niveles de formaci6n. 

Art. 38. 	 REQUISITOS PARA EGRESAR DE I.A ESCUELA 

Para ser egresado de la Escuela el postulante deber6 aprobar cada una de las materias que componen el Curriculum 
b~sico correspondiente al aho cursado, cumplir todas !as exigencias previstas on los reglamentos, anotar el 75% de 
as;stencia en cada materia, como minimo, y presentar un trabajo individual de investigaci6n que el estudiante deberd 
defender como Thsis ante un Tribunal examinador especialmente constituido para elofefecto. 

El estudiante que reprobare una asignatura podr6 realizar una prueba extraordinaria, y si nuevamente la reprobare 
tendr, que repetir el curso sobre la misma, u otra materia equivalente acriterio del Consejo Directivo, si aquella ya no 
figurase en el Curriculum por modificaci6n de 6ste. La reprobaci6n de la materia en esta oportunidad provocar, la 
cancelaci6n de la mairfcula y el retiro de la escuela por dos ahios. 

Art. 39. 	 BECAS 

La Escuela podr6 otorgar becas de estudio, totales o parciales. El reglamento intorno regular6 las modalidades de las 
mismas y las condiciones o requisitos que deberS satisfacpr .' beneficiario de aquellas, como asi tambidn los 
compromisos que asumir6 con la instituci6n, adem~s Jel previsto en el articulo 23, inc. 4 de 6sta Ley. 

Art. 40. 	 DIPLOMAS, CERTIFICADOS Y MENCIONES HONORIFICAS 

Se otorgar6 al egresado de la Escuela el titulo de Mster en Derecho y Prictica Judicial,,. Los cinco mejores 
estudiantes de cada ciclo acad6mico ser6n galardonados con menciones honorfficas que ser~n entregadas por el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

La Escuela podr6 otorgar a los estudiantes que no hayan egresado, cuando asf Iosoliciten, certificados por las materias 
cursadas y aprobadas. 

Secci6n III 

Del Segundo 	Nivel 

Art. 41. 	 PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO 

El periodo de perfeccionamiento estar- dirigido a aquellos egresados de la Escuela que hayan sido designados Jueces 
o Agentes o Procuradores Fiscales y tendr6 por finalidad especifica: 

1. 	 Intensificar el anlisis de la jurisprudencia yde temas juridicos de fondo y de forma que corresponden a la 
materia del cargo para el cual han sido nombrados. 

2. 	 El estudio del manejo gerencial de los Despachos y do las Relaciones Humanas. 

3. 	 El estudio de la mecnica de trabajo propia de la instancia pertinente. 

Art. 42. 	 CARACTER OBLIGATORIO. CONDUCTA REMISA. 
REPROBACION 

El perfodo de perfeccionamiento ser, de cardcter obligatorio. 

L conducta remisa del Juez o Fiscal a satisfacer las exigencias acaddmicas de dicho perfodo serd sancionada 
disciplinariamente por la Corta Suprema de Justicia, la primera vez con apercibimiento y la segunda con suspensi6n 
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hasta un mes, intimando en el segundo de los casos al cumplimiento de aquellas. La reincidencia constituird Iccausal 
de enjuiciamiento y remoci6n prevista en el artfculo 14, inc. i,de la Ley NQ 131/93. 

El Magistrado o Fiscal que reprobare las pruebas ordinarias y extraordinarias de alguna materia del perfodo de 
perfeccionamiento quedar, obligado a repetirla en el ai£o siguiente, y si nuevamente la reprobare, ello configurard, 
salvo justa causa debidamente acreditada a criterio de la Corte, la causal de mal desempeoy ser, motivo de remoci6n. 

La iniciaci6n del juicio de responsabilidad en los casos previstos en los p~rrafos anteriores requerir, la previa remisi6n 
de los antecedentes por la Corte Suprema de Justicia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

Art. 43. DURACION. CURRICULUM. GRATUIDAD. 

El periodo de perfeccionamiento tendr6 una duraci6n de un afio y totalizarA un nimero mfnimo de horas reales de
actividad ecad6mica que ser6 determinado por el Consejo Directivo. Este establecerdtanbi6n el Curriculum, que serd 
funcional, y dispondri las pertinentes metodologfas (presenciales, semi-presenciales o individuales) segL~n las 
circunstancias funcionales del Juez o Fiscal. Determinar6, asimismo, el sistema de evaluaci6n. Los cursos de este 
periodo y los materiales que fuesen necesarios para su desarrollo, serdn gratuitos para sus destinatarios. 

Secci6n IV 

Del Tercer Nivel 

Art. 44. PERIODO DE FORMACION CONTINUA 

El periodo de formaci6n continua tiene por finalidadla capacitaci6n permanente de Jueces y Agentes y Procuradores 
Fiscales. Ser, obligatorio hasta un ntmero determinado de horas anuales que serd fijado por el Consejo Directivo. El
reglamento preverd estimulos a quienes exceden esas horas mfnimas y aprueben los cursos con evaluaciones 
satisfactorias. Las metodologfas se ajustar~n a la materia del curso y al auditorio. 

CAPITULO IV 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y REGIMEN DISCIPLINARIO 

Secci6n I 

De Las Incompatibilidades 

Art.'45. DEL DIRECTOR, DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS 
DOCENTES
 

El Director General de la Escuela y los demds funcionarios de la misma, cualquiera fuere su jerarqufa, no podrdn ejercerotro pljblico o privado y quedarn afectados el rdgimen de incompatibilidades previsto en el Art. 238 del C6digo de 
Organizaci6n Judicial. 
Los docentes, si son Jueces o Fiscales, no podrn ejercer m-s de dos c~tedras en la Escuela, salvo autorizaci6n del 
Consejo Directivo. 

Seccl6n II 

De Las Incompatibilidades 

Art. 46. REGLAMENTACION Y PROCEDIMIENTOS 

El r6gimen disciplinario de la Escuela serd reglamentado por el Consejo Directivo. Quedardn afectados al mismo losfuncionarios, los Profesores y los estudiantes del perfodo de formaci6n inicial. Los pronunciamientos disciplinarlos
ser~n dictados por el Director General, previo sumario breve al inculpado, y seran apelables en el plazo perentorio detres dfas hdbiles de diligencia la notificaci6n por c6dula. La apelaci6n ser, interpuesta en escruto fundado ante el
Director General qui~n la conceder6 con efecto suspensivo. 

El Consejo Directivo, sin m~s trmite resolver, en el plazo de diez dias h~biles, siendo dicha decisi6n irrecurrible. 

Los Jueces y Fiscales s6lo podr~n ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia.
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Art. 47. 	 SANCIONES 

Podr~n imponerse las siguientes sanciones disciplinarias: 
1. 	 Aprecibimiento.
2. 	 Mult hasta treinta jornales mfnimo legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la 

Rep~blica.
3. 	 Suspensi6n hasta un mes. 
4. 	 Expulsi6n de la Escuela. En el caso de los Profesores y funcionarios esta sanci6n seri decretada por la Corte 

Suprema de Justicia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 1. 	 El requisito establecido en el Art. 2 de esta ley ser- exigido apartir del 1Q de enero del aho inmediatamente posterior
al que se expidieron los Diplomas a los primeros egresados de la Escuela Judicial. 

Art. 2. 	 Los Juecesy Agentesy Procuradores Fiscalesquefuesen designadoscon anterioridad ala fechaindicadaen elartfculo 
precedente quedarn obligados a someterse al periodo de perfeccionamiento una vez que la Escuela Judicial entre 
en funcionamiento. A tal efecto, se aplicarn las disposiciones contenidas en los Art. 41, 42 y 43 de esta ley. 

Art. 3. 	 Hasta tanto la Escuela Judicial se establezca en su propia sede, funcionar6 en el Palacio de Justicia de Asunci6n, o 
en un local alquilado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte adoptar, todas las medidas que fuesen necesarias 
para el mejorfuncionamiento de fa Escuela, y el Ministerio de Hacienda destinar6 inmediatamente un rubro esoecial 
para el inicio de las actividades. 

Art. 4. 	 El Consejo Directivo podr, autorizar en el primer aho de funcionamiento de la Escuela que las designaciones de los 
Profesores se realicen directamente por IaCorte Suprema de Justicia, a su propuesta, sin previo concurso. 

Art. 5. 	 Mientras la Escuela Judicial no comience a funcionar efectivamente, la Corte Suprema de Justicia dispondr- por 
Acordada un programa de capacitaci6n funcional y permanente para Jueces y Agentes y Procuradores Fiscales. 

Art. 6. 	 DE FORMA. 
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La Escuela Judicial se concibe, en funci6n a la preparaci6n, formaci6n y entrenamiento, conjunto de Magistrados Judiciales y
los del Ministerio Ptblico. Se ha pensado en una sola Escuela Judicial para ambos sectores, atendiendo fundamentalmente a 
razones econ6micas, ya que institucionalmente el Ministerio Ptblico es aut6nomo, funcional y administrativame,,te segn reza 
la nueva Constituci6n Nacional. Atendiendo a esta caracteristica y a el presupuesto del Capitulo separado e ii dependiente,
maneja el Ministerio Ptblico se hace necesario destacar, que la dependencia de la escuela, debe depender conjuntamente de
la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Pcblico, como asftambi6n la superintendencia y las potestades de reglamentaci6n
que son las previsiones de los arts. 4Qy 5Q y la cual se deberd adicionar la co-participaci6n y la co-responsabilidad del Ministerio 
Piblico. 

,
En cuanto al art. 90que establece lacomposici6n del Consejo Directivo, el mismo deberia estar integrado por Lin Ministro de
la Corte Suprema de Justicia; el Fiscal General del Estado, el Presidente de la Asociaci6n de Magistrados, el Presidente del 
Colegio de Abogados y el Director General de la Escuela. 

La cc formaci6n de un Consejo Directivo con 8 Miembros resulta innecesaria para el manejo de una Escuela Judicial dadas
las caracteristicas de la disefiada y por otra parte 'a representatividad o la representaci6n de los magistrados, queda obviada 
por ta participaci6n directa del Presidente de la Asociaci6n de Magistrados Judiciales, porotra parte, es necesaria la participaci6n
del gremio de aboados en la conformaci6n del Consejo, tanto por los aportes que a trav6s del Presidente del Colegio de
Abogados, como por Ihposibilidad de que la propia Escuela organice cursos dirigidos a los Abogados, sobre temas especfficos
que la propia realidad aconseju Idra w.ejorar el nivel de los auxiliares de la Justicia y por ende mejorar la eficiencia de estos.
En cuanto a los arts. 23 y 24, debe dei-rse en claro que la integraci6n y la selecci6n de los cuadros docentes, deben ser
preferentemente, con Magistrados Judiciales y del Ministerio P~blico, porque ademas del nivel acaddmico del cuerpo docente,
es imp,,tante, la experiencia y [a investigaci6n interna de la instituci6n para Iocual los propios magistrados se encuentran mejor 
que nadie habilitados para hacerlo. 
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ANEXON 1
 

GUIA METODOLOGICA PARA LA APLICACION DE LA ENCUESTA
 
PILOTO PARA LA CREACION DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA
 

Para orientar este trabajo, hemos preparado el presente instructivo como instrumento de apoyo. Al final del documento, 
incluimos un cuestionario sobre el cual se trabajard en la encuesta. 

Es interesante utilizar este instructivo que no pretende en ning~n momento teorizar sobre la 6cnica de la entrevista, sino ms 
bien servir de gufa unificadora de t~rminos, criterios y procedimientos para lograr respuestas uniformes en el corto tiempo de 
que disponemos. 

Acontinuaci6n se presenta una breve descripci6n de lo que contiene esta encuesta: 

1. Lo que le habrfa facilitado el desempefio profesional cotidiano. 
2. Criterios de evaluaci6n aplicados en otras Escuelas Judiciales. 
3. Los profesores de la Escuela Judicial. 
4. Participaci6n de la mujer. 
5. Concepto de Escuela Judicial en diversos parses. 
6. Dependencia de la Escuola Judicial. 
7. Direcci6n de la Escuela Judicial. 
8. Duraci6n y enfoques metodol6gicos de la formaci6n inicial. 
9. Metodologias educativas en otras Escuelas Judiciales. 
10. Duraci6n y frecuencia de la actualizaci6n y perfeccionamiento contfnuo-opcional. 

Cada ,rea tem~tica que implica los planteamientos tiene su prop6sito sobre cu~l serd la orientaci6n bdsica de cada pregunta. 

1. 	 EN EL DESEMPENO PROFESIONAL COTIDIANO LE HABRIA FACILITADO SU LABOR 

Este planeamiento pretende conocer los requerimientos yel apoyo que necesitarin las personas que sean nombradas Jueces 
en este momento hist6rico, con visi6n delfuturo del I araguay, para detectar necesidades que debern abordarse en curso previo 
al ncmbramiento. 

Se abordan los temas de la formaci6n acad6mica, la formaci6n inicial una vez nombrado dirigida aotorgar una especializaci6n 
para el cargo, la formaci6n continua posterior, el equipo de trabajo y el apoyo administrativo. 

La enumeraci6n es orientadora y muy general. Cada encuestado debe agregar otras materias especificdndolas. 

2. 	 LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION APLICADA EN LAS ESCUELAS JUDICIALES 

Se pretende realizar una interconexi6n entre el proceso de enseianza-aprendizaje y la Carrera Judicial considerandola en su 
globalidad y teniendo como contexto la independencia judicial. 

3. 	 PROFESORES DE LAS ESCUELAS JUDICIALES 

Se pretende que el encuestado seiale el tipo de docente que prefiere, lo que conlleva la necesidad de capacitaci6n del futuro 
docente en base al perfil indicado. 

4. 	 ESCRIBE BREVEMENTE COMO CONSIDERAS QUE DEBE SER LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN 
EL PODER JUDICIAL (Carrera Judicial) 

Uno de los indicadores mundiales de los niveles de desarrollo en su acepci6n global constituye la participaci6n de la mujer en 
el desempeo de los roles en diversos poderes de un Estado Democrtico; este planteamiento reviste dicha perspectiva. 

En ese sentido es de inter6s d6tectar qu6 percepci6n tiene el encuestado. 
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5. DURACION Y FRECUENCIA DE LA FORMACION CONTINUA 
Este planteamiento constituye el marco referencial apartir del cual se podr, constituir la Escuela Judicial Paraguaya en todossus componentes; luego de analizar experiencias comparadas con numerosas Escuelas Judiciales anivel mundial. 

6. DEPENDENCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL 
La incorporaci6n de la Escuela Judicial en el contexto socio-politico actual presupone necesariamente analizar su dependencia. 
7. DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL 

Este perfil permitird detectar el perfil del Director Acad~mico de la Escuela Judicial. 

8. DURACION Y ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA FORMACION INICIAI. 
Las decisiones acaddmicas no estn aisladas de las decisiones administrativas. Por tanto este planteamiento hace relaci6n conlos insumos necesarios para la implementaci6n y la orientaci6n de la Escuela. 
9. LAS METODOLOGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS EN ESCUELAS JUDICIALES DE OTROS PAISES

SON: 

Este planteamiento pretende seleccionar las metodolog'as educativas m~s adecuadas para el aprendizaje efectivo en base alas experiencias internacionales posibles de ser implementadas a la realidad paraguaya. 

10. DURACION YFRECUENCIA DE LA FORMACION CONTINUA 
Las necesidades socio-juridicas requieren un proceso de educaci6n y de reflexi6n permanente por los actores de la
administraci6n de justicia. En esta perspectiva se lograr6 que sean agentes de justicia yde paz social. 
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ANEXO N22
 

ENCUESTA PILOTO PARA LA CREACION DE LA 
ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

AGOSTO DE 1993 

Encuestado:....................................................................................................................................................................
 
Cargo : .............................................................................................................................................................................
 
Direcci6n.....................................................................................................................
fono:
Te l6 	 .........................................
 
Fecha de la
 
Entrevista:........................................................................................................................................................................
E nc uesta d o r: ..................................................................................................................................................................
 

1. En el desempeho profesional cotidiano le habria facilitando su labor: 

Asignar puntaje del 1 al 7 en cada item. Especificar en el caso de otras malerias. 

1.1. Formaci6n academica (Para curso de formaci6n previa)
 
........ realizado pr~cticas obligatorias en los Tribunales antes de recibirse.
Haber 

........Haber participado en talleres que simularan un juicio tanto en preparaci6n de demandas y otros escritos
 

como redacci6n de sentencias, defensa oral.
 

Haber tenido cursos de: 
........
Etica profesional 
........
Teoria y Filosofia del Derecho 
........
L6gica Juridica 
........
Hermeneutica Jurfdica
 
. .SociologiaJuridica
 
........
Conocimiento del derecho de fondo (especificar) 
........
Conocimiento del Derecho de Forma (especificar)
 
........ Legal
Medicina 
........
Manejo Gerencial del Despacho 
......
Informatica Juridica
 
. .Contabilidadaplicada a la interpretaci6n de estados financieros
 
........
Relaciones Humanas 
........
Idiomas 

Otras materias a especificar: 
.....................................................................................................................
o,,oo o ° *, ,...............................................

.......................................................................................................................... 
. ...... ................................., , o , °
° 
1.2. 	 Formaci6n inicial dirigida a otorgar una especializaci6n para el cargo (Para los nombrados en el cargo durante el 

ler. aio) 
........
Apreciaci6n de laprueba 
........
Redacci6n de sentencias 
........
Preparaci6n yconducci6n de un juicio 
........
L6gica aplicada 
........
Metodologia Juridica 
........
Psicologia Judicial 
........
Sociologia Judicial 
........
Anlisis 	de Jurisprudencia 
........
Criminologia 
........
Medicina Legal 
........
Organizaci6n Judicial
 

Otras materias: Especificar
 
.......................................................
°o.,,,,°,,°,,o,°°°,o,°. ,, o o
. °o,,,,,,°
°, .. .................................................. 

.......................................................
°° °.....°°'°°......... °°'
°..... °°*°°°° 
 *"" °°°, °..........................................
I...,............
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1.3. 	 Perfeccionamiento contfnuo 

.Especializaci6nen procedimiento aplicado 
Derecho Penal 
Derecho Civil 

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

....................................... 
Derecho Laboral 
Derecho del Menor y Familia 

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

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

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

Relaciones Humanas 
Medicina Legal y Psiquiatrfa Forense 
Pericias Contables 
El acceso a la Justicia 

........ 	 Medios Alternativos para la soluci6n de conflictos
 

........ Apreciaci6n de los hechos y ponderaci6n de los medios de prueba
 

........ Etica Judicial
 

........ Administraci6n Gerencial y de Recursos Humanos
 

........ Manejo de un Despacho Judicial
 

........ Relaciones de Coordinaci6n intra yextra despacho
 

....... Adaptaci6n Social
 

........ Problemas actuales del Mercado y el Derecho
 
........ Problemas del Ambiente
 
........ Gerencia Moderna
 
........ Justicia y Publicidad
 
........ Interrogantes actuales sobre droga y derecho
 
........ Violencia con la mujer y en la familia
 
........ Introducci6n a la Inform ,tica Juridica
 
........ Estadfstica Aplicada
 
........ Didctica Pedag6gica
 
........ El Arte del Derecho Oral
 
........ Derecho Internacional
 
........ Psicopatologia y Clinica Juridica
 
........ Derecho y Etica
 
........ Conflictos de ley, conflictos de cultura
 

Otras materias: Especificar 

1.4. 	 Relaciones Personales 
Enumerar del 1 al 5 

........ Mayor intercambio con colegas con experiencia
 

........ Mayor intercambio con colegas
 

........ Personal de secretaria eficiente en lo administrativo
 

Solo para Fiscales y Defensores: 

....... Mayor preparacion acad6mica de su Jefe 

....... Mayor orientaci6n 

Otros especilicar: 

1.5. 	 El apoyo administrativo 
Ordenar segn preferencia del 1 al 8 o al n~mero que corresponda segn los otros agregados. 

......... Lo Aadecuado en cuanto a la distribuci6n interna de sus dependencias.
 

......... En cuanto al mantenimiento de aseo y reparaciones menores visibles.
 

......... Fotocopiadora.
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......... 	 Mdquinas de Escribir.
 

.........
Fax. 

......... 	 Equipo computacional
 
......... 	 Oportunidad de recibir materiales solicitados
 
......... 	 Teldfono
 

Otros especificar 
.......................................
..................................................................
.....................................................
 
......................................................................................................................................... 
....... ..... . . ....... ...
 

2. 	 Los criterios relacionadcs con la evaluaci6n aplicada en las ESCUELAS JUDICIALES son:
 
Sefiala con una + la alternativa que prefiera para la Escuela Judicial Paraguaya:
 

2.1. 	 Si existe carrera judicial, los cursos aprobados tienen relaci6n con la calificaci6n y siempre existe una evaluaci6n 
.....................................................
...................................................................... 
.................
,....... .....
,
 

2.2. 	 No influye en la carrera judicial por lo tanto no se evalta ....................................................................................
 

3. 	 Profesores de las ESCUELAS JUDICIALES:
 
Enumerar por orden de importancia, conforme a tu criterio:
 
Temas de especializaci6n y actualizaci6n
 

-	 Docentes de las Facultades de Derecho 
Jueces experimentados 	 ..........................
 
Jueces 	 experimentados con formaci6n pedag6gica ...........................
 
Jueces 	 experimentados y docentes universitarios ...........................
 
Fiscales experimentados 	 ...........................
 
Fiscalus experimentados con formaci6n pedag6gica ...........................
 
Fiscales experimentados y docentes universitarios ...........................
 
Psic6logos 	 ..........................
 
Soci6logos 	 ...........................
 
Medicos 
Psiquiatras 	 ..........................
 
Metod6logos 	 ..........................
 
Especialistas en Inform ,tica 
Administradores de Tribunales 	 .........................
Profesores do Idiomas 

dioProesoesde as...,..................... 


Profesores de Redacci6n, Sintaxis,Oratoria .......................... 
.
 

Otras: especificar 
.......................................................
.................................................
,.................. ............... . ......... . . .. . . .,
 ................................................................................................................................................................ 


....
...
 

4. 	 Escribebrevementec6moconsiderasquedeberaserla participaci6n de la mujer en el PoderJudicial. (CarreraJudicial) 
4 .1 ................................................ 
 I................................... 
 ,..... ,........ ....... ......... ......................................................................
 

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

...........
 

4 2 .	 ........ ................................................................................................. ..........................................................................
 
........................................................................................................................................................................................
 

5. 	 Concepto de la ESCUELA JUDICIAL. 
Marca con una + las caracteristicas que debe reunir la Escuela Judicial Paraguaya: 

5.1 	 ESCUELA FUNCIONAL: curriculum adaptado a las necesidade. especfficas y cambiantes de la sociedad y de 
los cambios legislativos con estructura b!sica ............................................................................................ 

5.2. 	 ESCUELA TRADICIONAL: De curriculum poco flexible, materias aisladas, contenidos fijos ....................................
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6. 	 Dependencia de la ESCUELA JUDICIAL. 
Segn tu criterio la ESCUELA JUDICIAL deber, depender de: 

Corte Suprema de Justicia ..................................
 
Ministerio Piblico ..................................
 
Ministerio de Justicia ..................................
 
Consejo Integrado de la Escuela
 
Judicial (Corte-Ministerio P6blico)
 
Consejo Integrado de la Escuela
 
Judicial (Carte-Ministerio Pblico-

Ministerio de Justicia) ..................................
 
Universidades ..................................
 
Consejo de la Magistratura ..................................
 

7. 	 Direcci6r, de la ESCUELA JUDICIAL. 
El Director Acad~mico de la Escuela Judicial debe ser: 
Juez .................. 
Fiscal .................. 
Abogado ...................
 
Ex-Juez ...................
 
Ex-Fiscal ...................
 
Abogado y Profesor Universitario ...................
 

8. 	 Duraci6n y enfoques metodol6gicas de la formaci6n inicial: 
(Cursa previo antes del nombramiento) 
Marcar una + la alternativa preferida 

8.1. 	 Duraci6n. 
2 1/2 aios 	 ......................
 
2 ai s 	 ......................
 
1 afio ......................
 
Entre 6 meses y un ao ......................
 
Menos de 6 meses ......................
 

8.2. 	 Enfoques metodol6gicos 

- Te6rico y en la sede de la Escuela ...................... 
Te6rico y Pr6ctico en talleres ...................... 
Te6rico y practice en lalleres y prActica dirigida 
en tribunales y en otras Instituciones relacionadas 
con el sector Justicia 

9. 	 Las metodolo gas educativas utilizadas en ESCUELAS JUDICIALES de otros parses son: 

Establece el oiden que prefieres enumerndolos del 1 al 4. 

......... 	 Mtodos presenciales: Conferencias, talleres, seminarias, paneles, debates, etc.
 

......... 	 Mdtodos semi-presenciales: Tutorias acad6micas, prcticas supervisadas, estudios dirigidos en gupos.
 

......... 	 Mtodos a distancia: M6dulo individuales, autoinstructivos y autoevaluativos.
 

......... 	 Mdtodos -ndividualizados: Lectura c.omprensiva, videos educativos, guias de trabajo.
 

10. 	 Duraci6n y frecuencia de la actualizaci6n y perfeccionamiento contfnuo opcional. 
Marcar con una +su preferencia 

Si es presencial. 

10.1. 	 Duraci6n
 
8 dias .........
 
6 das .........
 
4 dias .........
 
2 dias .........
 

10.2. 	 Frecuencia 
1 vez al aio .........
 
1 cada 6 meses .........
 
1 cada 3 meses .........
 
1 cada mes .........
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ANEXO NQ 3 

CUESTIONARIO PARA LOS QUE NO SON MAGISTRADOS 

NOMBRE Y APELUDO:
 
CARGO 0 ROL DESEMPENADO:
 
DIRECCION Y TELEFONO:
 
FECHA:
 
ENTREVISTADOR:
 

1. CRITERIO SOBRE ESCUELA JUDICIAL
 
- CuI es su concepto de ESCUELA JUDICIAL o el PERFIL DE ESCUELA JUDICIAL que Ud. desearia para el pars ?
 

2. METODOLOGIAS EDUCATIVAS APLICADAS EN LA ESCUELA JUDICIAL.
 
- A su criterio qu6 opina sobre la Metodologia Educativa que debe utilizarse en la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA ?
 

3. DEPENDENCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA.
 
- Que analisis le merece la dependencia de la futura ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA?
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ANEXO N2 4 

PERFIL DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 
SEGUN LA ENCUESTA PILOTO 

1. MISION DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

En lo que respecta a la misi6n de la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA, el perfil que la encuesta refleja es considerar como
misi6n de la Escuela, la formaci6n y perfeccionamiento permanentes de Jueces y Fiscales. 

Asfmismo, elevar el nivel juridico del pars. 

Realizar investigaciones juridicas, socio juridicas, en administraci6n de Tribunales, enfatizando el apoyo en documentaci6n 
juridica y otras materias requeridas por los Tribunales para su mejor desempefio. 

Apoyar la capacitaci6n del personal de secretaria, destacando la importancia de la coordinaci6n con la entidad responsable del 
gerenciamiento de Recursos Humanos. 

Apoyar la labor de la administraci6n de los Tribunales con estudios que deben orientarse a la entidad correspondiente para su 
ejecuci6n. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

Los encuestados en general manifiestan numerosas expectativas por Ioque habr, que tener especial cuidado en concretar lamisi6n de Ia ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA y en la formulaci6n do los Objetivos Generales y Especfficos.
Para centrarlo en una labor docente y de investigaci6n y no cn ejecuci6n de programas de Administraci6n de Justicia. 

A partir de la encuesta piloto se perfilan los siguientes objetivcs: 

a. Identificar las necesidades de educaci6n de los Jueces y Fiscales que incluye la adquisici6n de destrozas, desarrollo 
profesional y crecimiento personal. 

b. Coordinar las acciones de capacitaci6n que est~n interesados en realizar otras entidades tales como: Universidades,
Asociaciones Profesionales, Organizaciones no Gubernamentales, etc. 

c. Promover, desarrollar y divulgar investigaciones cientificas y tecnicas para mejorar la legislaci6n y los m6todos de 
trabajo de los Tribunales y del Ministerio Ptiblico. 

d. Realizar intercambios internacionales. 

3. CONCEPTO DE ESCUELA JUDICIAL 

El 96,7 %de los encuestados en Asunci6n y el 97,3 % en el Interior consider6 que la ESCUELA JUDICIAL debe ser funcional,
entendi6ndose por tal un curriculum b~sico en cada etapa ae la formaci6n y luego funcionar a trav6s de Comitds de Programas
que planifican las actividades docentes - discentes, para el periodo siguiente, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes 
de la realidad social, de la legislaci6n y de los Jueces y Fiscales. 

El 3,3%que prefiri6 la Escuela Tradicional, en Asunci6n y el 2,7 % en el Interior aclar6 que consideraba conveniente que al inicio
de las actividades de la Escuela, el Consejo Docente tenga menor flexibilidad para asegurar la consolidaci6n d, la misma. 
Ambas posturas son complementarias yel perfil que la encuesta piloto sugiere para la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA es 

de una ,Seriedad Acad~mica,, unida acritorios adaptables a las oportunidades y a las situaciones que enfrenta dic, a Escuela. 

4. DEPENDENCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

En cuanto a la dependencia, la encuesta piloto permiti6 aclarar que el 100 %de lus encuestados no quieren que dependa s6lo 
del Ministerio Piblico ni s6lo del Ministerio de Justicia. 
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En la capital el porcentaje mds alto lo obtuvo la Corte Suprema de Justicia con un 36,1% siendo este porcentaje en el Interior 
16,2 %. 

En cambio en el Interior el porcentaje mas alto corresponde al Consejo integrado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio 
Pi~blico y el Ministerio de Justicia con un 32,5%. 

Otras opciones planteadas fueron: Conseio integrado por Corte Suprema y Ministerio Ptblico; Consejo de la Magistratura; 
Universidades y Escuela Aut6noma. Un encuestado sugiri6 agregar al Consejo integrado a la Corte Suprema de Justicia, el 
Ministerio Piiblico, y el Ministerio de Justicia, a las Universidades. 

5. ORGANIZACION DE LA ESCUELA 

Respecto a la organizaci6n de la Escuela interes6 consultar sobre el Director Acaddmico. 

La pregunta formulada sobre el Director Acaddmico reflej6 que tanto en Asunci6n como en el Interior la primera opci6n la tienen 
los ex-Jueces con un 34,8 %en la capital y un 63,1 % en el Interior.
 

Conviene destacar que algunos opinan quo ademds de ser ex Jueces deberdn ser profesores universitarios con formaci6n
 
pedag6gica.
 

OTRAS OPCIONES 

Juez, fiscal, abogado, ex-fiscal, abogado y profesor universitario, fiscal yprofesor universitario, ex juez y profesor universitario, 
Miembro del Consejo de la Magistratura, Camarirta, ex-Fiscal y Pedag6go y Docente Universitario. 

6. SEDE DE LA ESCUELA. 

En las entrevistas numerosos encuestados manifestaron la importancia de que la Escuela tenga una cobertura nacional. Su sede 
puede ser en Asunci6n, sin embargo sugieren que tenga representantes en el Interior oque por lo menos se realicen actividades 
planificadas en la cual participen activamente los Jueces y Fiscales del Interior. 

7. DISENO CURRICULAR - ANTECEDENTES GENERALES 

Se evidenci6 un consenso general en las etapas propuestas para el diseho curricular:
 

PRIMERA ETAPA: CURSO PREVIO dirigido a abogados interesados en ejercer cargos en el Poder Judicial y el Ministerio
 
Piblico. 

SEGUNDA ETAPA: FORMACION INICIAL par'i Jueces y Fiscales. Capacitaci6n en servicio.
 

TERCERA ETAPA: PERFECCIONAMIENTO CONTINUO para Jueces y Fiscales.
 

A continuaci6n se describe el perfil que refleja la encuesta piloto para cada una de las etaoas mencionadas.
 

8. PRIMERA ETAPA 

Curso previo dirigido a Abogados interesados en temas judiciales. 

a. Conocimiento del Derecho de Forna: Para Asunci6n tiene 82,6% en primera opci6n y en el Interior 100%. 

Esta afirmaci6n tue destacada por la mayorfa de los entrevistados, lo que demuestra que los estudios jurfdicos, 
requieren un complemento pr~ctico unido a una revisi6n general de los procedimientos. 

Esto significa que noes el conocimionto del derecho defondo te6rico que rocibieron en la universidad, sino que solicitan 
para las nuevas generaciones una preparaci6n con un enfoque pr~ctico. 
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b. 	 Conocimiento del Derecho de Fondo: En Asunci6n tiene al 78,2% y en el Interior un 52,6%. Esto nos revela por un 
lado que las necesidades del Interior son diferentes pero, por otro lado que el conocimiento del Derecho de Fondo es 
una necesidad para el desempehio profesional y en esta etapa de acuerdo a lo solicitado por muchos de los 
encuestados, deber~n tener una visi6n de conjunto con lo m~s resaltante de cada especialidad, cuidando la relaci6n 
sistematica con el Derecho Constitucional. 

c. 	 Haber realizado practicas obligatorias en los Tribunales antes de recibirse: 73,9% en Asunci6n estableci6 la 
prioridad y 84,1% en el Interior. 

Esto demuestra que ademis de la formaci6n que recibieron en la Universidad, consideran indispensable una pr~ctica 
obligatoria en Tribunales. 

d. 	 Haber participado en talleres que simularan un juiclo, tanto en preparaci6n de demandas y otros escritos, 
como redacci6n de sentencias, defensa oral, etc. 

Los encuestados de Asunci6n le asignaron en primera prioridad un 69,6% y los del Interior un 63,2%. 

Lo cual revela que en ambos lugares se dan importancia a los talleres por su car~cter pr-ctico. 

e. Etica profesional: Ocupa el quinto lugar en el nivel de preferencia de los cursos para el plan de capacitaci6n para 
abogados en la primera etapa. 

Este es un indicador de una gran preocupaci6n por este componente curricular tan determin ante, no s6lo para el Poder 
Judicial como tal sino para la Justicia y la Paz Social en un perfodo de transici6n democr~tica.
 
En Asunci6n 71,7% y en el Interior un 78,9%.
 

f. 	 El siguiente en orden de preferencia es la Hermen6utica Juridica con un 56,5% en Asunci6n y un 78,9% en el Interior. 

g. L6gica Juridica: En Asunci6n es primera opci6n para un 63,2% y en el Interior 68,3% de las personas encuestadas. 

h. 	 El lugar siguiente lo ocupa la Informatica Juridica con un 56,5% en Asunci6n y un 57,9% en el Interior.
 
Esto revela interes por la utilizaci6n de la tecnologia como apoyo a la labor jurisdiccional de los Tribunales.
 

i. 	 Relaciones Humanas: Tiene un 58,8% en Asunci6n y Lin 52,59,. en el Interior. 

Es un indicador de la preocupaci6n por ,humanizar, la labor judicial. 

j. 	 Teoria y Filosofia del Derecho: Con un 52,3% en Asunci6n y un 42,0% en el Interior. 

Por dar un fund~mento mas profundo a la labor jurisdiccional. 

Materias con un porcentaje de primera prioridad inferior al 50 por ciento. 
Con porcentajes inferiores al 50% se citaron: 

Sociologia Juridica. 
Medicina legal 
Manejo Gerencial del Despacho 
Contabilidad aplicada a la interpretaci6n de estados financieros. 

Estas materias no se recomiendan incorporarlas en el curriculum b~sico de esta etapa. Sin embargo podrn ser materias de
 
cursos opcionales para esta etapa o para la etapa de perfeccionamiento continuo.
 

Otras materias:
 
Como importantes se mencionaron los idiomas en especial castellano y guarani. Tambi6n ingles, portugu6s, latin y griego.
 

Asimismo, se citaron como parte del idioma castellano, redacci6n y oratoria, y la necesidad de poner 6nfasis en materias como:
 
Derecho Tributario, Derecho Comparado, Derecho Constitucional, Derecho Judiciario sobre organismos del Podcr Judicial y

Ministerio Piiblico, Derecho de Familia, Derecho Natural, Terminologia Juridica y Redacci6n de Sentencias y Ketodos de
 
Estudio, Psicologia, Lectura Veloz y Dactilografia, Relaciones Piblicas.
 

Estas materias tambidn se recomiendan como componentes opcionales del curriculum de esta primera etapa y como materias
 
de perfeccionamiento continuo.
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9. SEGUNDA ETAPA: Capacitaci6n en se rviclo. 

La encuesta previa en esta etapa sefial6: 
a. Como Primera Prioridad sefialada por Jueces y Fiscales, la Apreciaci6n de la Prueba con un 89,1 %en Asunci6n 

y 84,2 % en el Interior. Esto indica el inter6s de los Jueces por contar con pruebas fidedignas que les ayuden a 
sentenciar y al mismo tiempo indica la importancia de la labor de los Fiscales en la investigaci6n 

b. 	 La Segunda Prioridad la tiene [a Preparaci6n y Conducci6n de un Juicio con un 82,6% para Asunci6n yun 89,5% 
para el Interior. 

c. 	 La Redacci6n de Ser'tencias ocupa el Tercer Lugar con un 78,3% para Asunci6n y 78,9% para el Interior. 

Este indicador seniala la necesidad que tienen los Jueces de una preparaci6n previa intensiva en este tema. 

d. 	 La L6gica Aplicada ocupa la siguiente prioridad especialmente en el Interior donde tiene un 73,6% siendo el 
porcentaje de Asunci6n 52,2%. 

e. 	 El Anblisis de Jurisprudencia est6 a continuaci6n con un 58,7% en Asunci6n y un 63,2% en el Interior. 

La Metodolor'3 Juridica tiene un 63,2% en el Interior y un 47,8% en Asunci6n. 

g. 	 Por 6ltimo la Organizaci6n Judicial tiene un 52,6% en el Interior y un 50% en Asunci6n. 

Materias que tienen un porcentaje inferior al 50%
 
Psicologia Judicial
 
Sociologfa Juridica
 
Criminologia
 
Medicina Legal
 

Son materias recomendadas para especialidades tanto para Jueces como para Fiscales. 
Otras materias 

Se sefialaron ademis:
 
Administraci6n Financiera
 
Administraci6n Gerencial
 
An~lisis de Textos Jurfdicos
 
Antropologfa Cultural
 
Arbitraje
 
Castellano
 
Criminalistica
 
Deontologfa Jur(dica
 
Derecho Comparado
 
Derechos Humanos
 
Estadistica Criminal
 
Hermendutica Jurldica
 
Inform~tica Juridica
 
Interpretaci6n Jurldica
 
Leyes Vigentes y Acordadas
 
L6gica 
Matem~tica Financiera 
Metodologfa de la Investigaci6n
 
Obligaciones
 
Oratoria
 
Pericias
 
Redacci6n
 
Relaciones Humanas 
Seguridad Social y r3revisi6n 
Teoria del Derecho 
Victimologfa 
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Estas materias deberdn ser enfocadas de diferente manera en la etapa de implementaci6n de este diseho segtn so 
oriente a la capacitaci6n inicial de Jueces o Fiscales. 

Estas materias podrian sor obligatorias para la especialidad y opcionales para el resto. 

10. PERFECCIONAMIENTO CONTINUO PARA JUECES Y FISCALES. 

a) La primera prioridad la tienen los curss doeespecializaci6n en procedimlento aplicado con un 95,7% en Asunci6n 
y un 100% en el Interior. 

b) La segunda prioridad la tiene la Etica Judicial con un 67,4% en Asunci6n y un 73,7% en el Interior. 
c) La eiguiente prioridad es Derecho y Etica que en el Interior tiene un 73,7% y en Asunci6n un 60,9%. 
d) El Arte del Derecho Oral tiene un 60,9% en Asunci6n y un 63,2% en el Interior. 
e) La Apreclaci6n de los Hechos y Ponderaci6n de los Medios de Prueba tiene un alto porcentaje en el Interior con 

un 73,7% porcentajo que baja al 58,7% en Asunci6n. 
f) La Introducci6n a Ia lnformdtica Jurfdica tiene tambi6n un alto procentaje en el Interior con un 68,4% en Asunci6n 

tiene un 58,7%. 
g) Manejo del Despacho Judicial: tiene un 60,9% en Asunci6n y un porcentaje que baja a un 42,1% en el Interior. 
h) Relaclone Humanas: Con un 58,7% in Asunci6n y un 57,9% en el Interior. 
i) Violencia contra la mujer y en la familia: en Asunci6n tiene un 50% y en el Interior 52,6%. 

Inferiores a 50% en la primera prioridad: 
Acceso a la Justicia 
Adaptaci6n Social 
Administraci6n Gerencial y d. Recursos Humanos 
Conflictos de Ley, Conflictos de Cultura 
Derecho Internacional 
Diddctica Pedag6gica 
Estadfstica Aplicada 
Gerencia Moderna 
Interrogantes Actuales Sobre Droga y Derecho 
Justicia y Piiblicidad 
Medicina Lemal 
Medios Alternativos Para la Soluci6n de Conflictos 
Pericias Contablgs 
Problemas Actuales del Mercado y del Derecho 
Problefnas del Ambiente 
Psicopatologfa y Clfnica Jurldica 
Psiquiatrfa Forense 
Relaciones de Coordinaci6n Intra y Extra Despacho 

En relaci6n a estas materias se sugiere que el Consejo Docente de la futura Escuela ofrezca estos cursos coma unidades 
modulares, una vez que hayan ofrecido para todos los Jueces y Fiscales aquellas materias que tienen una primera prioridad 
superior al 50%. 

Otras materias 
Los encuestados mencionaron otras materias de su interds tales coma: 

Aplicaci6n Prctica Forense 
Derecho Natural 
distoria Judicial 
Legislaci6n Comparada 
Metodologfa Cientifica 
Prdctica del Juicio Oral 
Procesos Universales 
T6cnica Jurfdica 
T6picos Especiales de Derecho do Fondo Seg~n la Especialidad. 

Se propone al Consejo Directivo este listado con el objetivo de considerarlo en la programaci6n do los cursos una vez que so 
hayan ofrecido los cursos sobre las materias quo obtuvieron una prioridad superior al 50%. 

113 



11. DURACION 

PRIMERA ETAPA: Obtuvo el mayor pocentaje la duraci6n de dos aios con 30,4% en Asunci6n y 68,4% en el Interior. 

Se hace notar que este curso seria costeado par los alumnos y que existe voluntad del Consejo de Administraci6n y Ejecuci6n 
del Convenio Corte Suprema de Justicia, Ministerio P,blico, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
 
(A.I.D.), de otorgar becas para alumnos destacados que carecen de recursos econ6micos.
 

Otras alternativas consultadas fueron: dos ahos y medio, un aho, entre seis meses y un aho. Los encuestados sugirieron come
 
otras alternativas seis meses, un aia.y medio y tres aios.
 

Es interesante destacar que hubo consenso en que no podria durar menos de seis meses.
 

SEGUNDA ETAPA: Se sugiere que la duraci6n de esta etapa dependa de laestrategia metodol6gica aplicada en el desarrollo
 
de las unidades modulares, correspondientes al diseho curricular bsico.
 

Es conveniente subrayar que esta segunda etapa es obligatoria para todos los recidn nombrados Jueces y Fiscales, en donde
 
no hubieron opiniones contrarias al respecto.
 

TERCERA ETAPA - DURACION: La consulta se refiri6 a la duraci6n do las actividades de perfeccionamiento que exigfan
 
a los Jueces y Fiscales dejar su despacho.
 

La opci6n preferida par los encuestados de Asunci6n fue la de cuatro dfas seguidos par seis dias de duraci6n. En el Interior
 
tienen igual preferencia ocho, seis y dos dias con un 26,3% cada una.
 

FRECUENCIA: Intimamente relacionada con la duraci6n est, la fr ,cuencia. En ese sentido, los encuestados de Asunci6n
 
consideraron conveniente tener una actividad cada tres meses con un 45,6% yen el Interior tienen la misma prioridad un curso
 
cada tres meses y uno cada mes con un 36,8%.
 

Respecto a la duraci6n las alternativas selaladas coma convenientes fueron: acho, seis, cinco, cuatro y dos dfas.
 

En cuanto a la frecuencia fueron: un curso al aho, uno cada seis meses, uno cada cuatro meses, uno cada tres meses y uno
 
cada mes. 

12. METODOLOGIAS EDUCATIVAS 

Al respecto se hicieron consultas sobre los enfoques metodol6gicos a ser aplicados para elcurso previo antes del nombramiento.
 

Par amplia mayoria rue elegida la alternativa enfoque te6rico y prkciico en Talleres que simulan situaciones reales en base a
 
casos con pr~cticas dirigidas en Tribunales y en otras Instituciones relacionadas con el sector justicia.
 

En Asunci6n fue preferida esta alternativa en un 82,6% y en el Interior con 78,9%.
 

En Ioque respecta a la metoriologia educativa en general en Asunci6n fueron elegidos los m6todos presenciales en un 95,1%
 

en cambio en elInterior la primera preferencia tue para los m6todos semi presenciales con un 73%.
 

Las otras alternativas consideradas fueron los mdtodos a distancia y los m6todos individualizados.
 

Cabe sehalar en este t6pico que dentro de los m6todos presenciales existe una clara preferencia par los talleres ya que permiten
 
un mayor intercambio con colegas experimentados, destacado en el capitulo de relaciones personales con una primera prioridad
 
en 85,3% de los casos en Asunci6n y 61,1% de los casos en el Interior.
 

En el caso de los Fiscales el porcentaje de preferencia de mayor intercambio con los colegas es c:;%.41,7% en Asunci6n.
 

13. PROFESORES 

La primeia prioridad en cuanto a los profosores la tienen los Jueces experimentados con formaci6n pedag6gica con un 97,1% 
en Asunci6n y 93,7 % en el Interior. 
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Seguido por Jueces experimentados y docentes universitarios en Asunci6n y por docentes de facultades de Derecho en el 
Interior. 

En relaci6n a los Fiscales se sefiala que la primera preferencia en Asunci6n y en el Interior es para Fiscales experimentados 
y docentes universitarios. 

Cabe destacar que la mayofa de los encuestados, aceptan como profesores otros expertos como Psic6logos, Soci6logos,
Mddicos, Psiqui~tras, Metod6logos, Especialistan en Inform6tica, Administradores de Tribunales, Profesores de Idiomar, de 
Redacci6n y Sintxis. 

14. PREPARACION DE PROFESORES Y TUTORES 

Este perfil arroja la urgente necesidad de preparar profesores y tutores para la futura ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA, ya
que la primera opci6n tanto en Asunci6n comno er el Interior se refiere a Jueces experimentados con formaci6n pedag6gica. 

15. EVALUACION Y CARRERA JUDICIAL 

Se plante6 a los encuestados el problema de la evaluci6n de los cursos y la correlaci6n con la Carrera Judicial. Es decir, si
prefieren que los cursos influyan en la Carrera Judicial para lo cual se requiere evaluaci6n o escogen que los cursos no influyan 
en la Carrera Judicial y sean sin evaluaci6n. 

En ese sentido, hubo un amplio consenso, de todos los encuestados tanto en Asunci6n como en el Interior, a favor de que los cursos sean evaluados para que puedan intluir en la Carrera Judicial. Solamente una persona afirm6 no estar de acuerdo con 
la evaluaci6n. 
Esto implica que existen deseos evidentes de una puesta en marcha de la ESCUELA JUDICIAL con criterios cientificos y de 
seriedad acad~mica. 

16. PAPEL DE LA MUJER Y CARRERA JUDICIAL 

Una arrplia mayoria consider6 que el rol de la mujer en el contexto de la carrera judicial, debe basarse en la igualdad de
oportunidades segn la idoneidad, no asf segin el sexo. Esto en un 91,3% en Asunci6n y 89, 5% en el Interior. 

Sin embargo, existe una discriminaci6n positiva hacia la mujer en temas de menores y familia con un 6,5% 6n Asunci6n y un
10,5% en el Interior. Tambi6n hay una preferencia por los hombres en materia criminal del 2,2% en Asunci6n. No hay opiniones
P1 respecto en Interior. 

17. APOYO ADMINISTRATIVO 

En la encuesta piloto se incorpor6 un capitulo sobre apoyo administrativo para ayudar a los encuestados a separar las
 
necesidades de capacitaci6n de las necesidades administrativas.
 

La primera opci6n la tuvo el local adecuado, en cuanto a la distribuci6n interna de sus dependencias con un 67,4% en Asunci6n 
y un 84,2% en el Interior. 

La segunda prioridad en Asunci6n la tienen las m~quinas de escribir con un 32,6% en cambio en el Interior ademSs de las
mquinas de escribir se subraya la necesidad de recibir oportunamente los materiales solicitados. 

Otros insumos basicos: mantenimiento del aseo yreparaciones menores visibles, fotocopiadora, tel6fono, fax, tel6fono celular 
para Jueces de turno, equipo computacional, estantes para biblioteca, video, mobiliario, aire acondicionado, cortinas, vehfculos 
para sectores rurales. 

18. PREPARACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 

La alternativa metodol6gica elegida en la capital es la presencial con talleres. Esto exige la preparaci6n de m6dulos educativos
secuenciales que incluyen el estudio de casos. Tambidn eslo se refleja en lo solicitado por los Jueces del Interior que cunsideran 
como primera alternativa la metodologfa semi presencial. 

Los materiales requieren una larga preparaci6n que se recomienda iniciarla cuanto antes. 
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ANEXO NQ 5
 

CUADROS ESTADISTICOS DE LA ENCUESTA PILOTO SOBRE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA
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1. DATOS ESTADISTICOS DE LA CAPITAL
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1.1. CUADROS DE LA CAPITAL
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CUADRO N 1. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION PREVIA (Antes do que postulen al Poder Judicial) 

1.1. En el desempefio profesional cotidiano le habria facilitado su labor: Asignar puntaje de 1 a 7 en cada item. 
Especificar en el caso de otras materias. El "7" indica la mayor preferencia y el "1" que la materia del curso no es para esta etapa de formacion. 

1.1.1. 
1.1.2. 

Curses 
ttlleres. prictica en trtbunales 

Haber realizado pract!cas obhigatoras 
en los Tribunales antes de recibirse.Haber participado en talleres que simu-
laran un juicdo tanto en preparaci6n de 

_______ 

7 I 6 

W_%_ IN 
34 73,9 1 4 8,7 
32 169,61 71, 7 

Orden de preferencla 
6 4 . 

2I % NQ 
4 8,7 .. 

15.2 . .... 

I % 
. 

2 

Nw 
. 

% 
. 

-

1 

w I 
4 

-Encuetados 

Con rescuesta 

% No % 
8,7 46 100 

46 100 

SinN 

NQ 
-
-

eusta 

1 % 
-
-

Total 

46 
46 

1.1.3. 

demadas y otros escritos como redaccion 
de seniencias, defensa oral 
Haber tenido cursos de:E:;ca Proes;onal 

STeoria vFilosotiadel Derecho 
-Loqica Jundica 
- HermeneuticaJuridica 
-Socioia.ridica 
- Conocimiento del Derecho deTondo: 

(especificar)- penal 
-civil 

33 71.7 
24 523 
2963,2
26 545 
15 327 
36 78,2 

-6 

3 
4 

4 
5 
1 

C,5 
87 

13.0
8,7 

10,9 
2.2 

5 10.9 
6 13 
71 15,2
9 19,6 

10 21.7 
7 15,2 

1 2,2 1 
6 13.0 -I 

- - 1 2 12 4 .3 
613.0 1 
1 2.2 

2,2 

_ 
-

-

3 

- -

6,5 

3 
6 

2
4 
6 
1 

65 
13,0 

4,3
8,7 

13,0 
2,2 

46 
46 

46
4"6 
46 
46 

100 
100 

100
10 
100 
10 

-
-

-

-

-
-

-

-

46 
46 

4646 

46 
46 

- labora 
- menores - familia 

* Conocm..ento del Derecho de forma: 

(especificar) 
- penal 
- civil 
- laboral 

38 8 1 2 3 6, 1 2.2 1 2.2 2 43 46 100 46 

menores 
- familia- MediiaLeai 

"Manejo erencial deldespcho 

Jurida 
-Contabilidad aplicada a la interpreta-

cion de esados financieros 
- Relaciones Hurnanas 

16 348
19 41,3 6 130 

___L
6 5nfor8a.ica267 56 8 1 

13 28.3 6 13,0 

278.8 61 

715.2 

214.31___
409 
5 10.9 

6 10 

5 

5 

4 

1 

09 

19 

8.7 

22 

1 
-

1 

21 

22 

22
24 

2 

5 

43 

109 

2,2 

43 

13 

8174 

15 32.6 

122 

46 

46 

46 

100100 
100 

100 

-

-

-

-

4 

46 

46 

4 

NOTA: N9= Numero de respuestas segin preferencia o frecuencia. 



CUADRO N2 2. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION PREVIA 

(Antes de que postulen al Poder Judicial) 

1.1,4. Otras materias a especificar: 

- Dactilograffa 
- Derecho Constitucional 
- Derecho de Familia 
- Derecho Judiciario (sobre Organ. P.I. y Min. Pub.) 
- Derecho Natural 
- Derecho Tributario 
- Idiomas (en orden de importancia) 

- Castellano
 
- Guarani"
 
- Ingles 
- Portuguds
 
- Latfn
 
- Griego
 

- Lectura Veloz
 
- Oratoria
 
- Psicologi'a
 
- Redacci6n
 
- Relaciones Piblicas 



CUADRO N' 3. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDA A OTORGAR UNA ESPECIAUZACION PARA EL CARGO 
(Para los nombrados en el cargo du-ante el primer afio) 

1 2. En el desempefio profesional cotidiano le habria facilitado su labor. Asignar puntaje del 1 al 7 en cada Rem. 
Especificar en el caso de otras materias. El "7 indica Lamayor preferencia y el "1"que la maderia de curso nn es para esta elapa de formacion. 

Cursos Orden do preferetwncla - Encytbtdot 
_ _,__,_7 6 5 4 3 2 1 Con respuesta Sln tspue Total 

1.2.1. Habertenidocursosde: N % N % NI % ' % % % % w' % N % 

Apreciacion de la prueba 41 89.1 2 4.3 2 4,3 -1 2.2 - 46 100 46 

- Redaccion de Sen'encias 36 76.31 4 8.7 2 4.3 1 2.2 1 2.2 2 4.3 46 100 46 

-Preparacion -io n de un uicio 38 82.6 6 13,0 1 2,2 1 2.2 46 100 46 

-Lo ica Aplcada 24 52.2 10 21.7 7 15,2 3 6.5 2 4.3 46 100 46 

- Metodologia Juridica 22 47.8 10 21,7 8 17.4 1 2.2 2 4,3 i 3 6.5 46 100 46 

-Psicologia Judicial 17 37.0 9 19.6 5 10.9 4 8.7 3 --.5 1 2.2 7 15.2 46 100 46 

-SockAogia Judicial 16 34.8 6 13.0 9 19.6 4 8.7 2 4,3 1 2.2 8 17.4 46 100 46 

-Anatisis de Jurisprudencia 27 58.7 6 13.0 5 10 2 4.3 4 8.7 2 .3 46 100 46 

-Criminologia 19 41.3 7 15.2 4 8.7 3 6.5 1 2.2 2 4.3 10 21,7 46 100 46 

-Medi-ina Legal 12 26.1 11 23.9 5 10.9 3 6.5 3 6.5 3 6.5 9 19.6 46 100 46 
Organizacion Judicial 23 50.0 6 13,0] 3 6,5 3 6.5 2 4,3 2 4.3 7415.2 46 100 4 

NOTAS: N'= Numero de resouestas segun preferencia o frecuencia. 



CUADRO N9 4: ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDA A
 
OTORGAR UNA ESPECIALIZACION PARA EL CARGO 

(Para los nombrados en el cargo durante el primer afio) 

1.2.2. Otras materlas a especificar 

- Administraci6n Fiq-inciera
 
- Administrz;on Gerencial
 
- Andlisis de Textos Jurfdicos
 
- Antropologia Cultural
 
- Arbitraje
 

- Castellano
 
- Criminalfstica
 
- Deontologfa Jurfdica
 
- Derecho Comparado
 
- Derechos Humarios
 
- Estadfstica Criminal
 
- Hermen6utica Jurldica
 
- Inform6tica Jurfdica
 
- Interpretaci6n Jurfdica
 
- Leyes Vigentes y Acordadas
 
- L6gica General
 
- L6gica Jurfdica
 
- Matemitica Financiera
 
- Metodologia de la Investigaci6n
 
- Oratoria
 
- Pericias
 
- Psiquitrfa Forense
 
- Redacci6n
 
- Relaciones Humanas
 
- Seguridad Social y Previsi6n
 
- Teorfa sobre Derechos y Obligaciones
 
- Victimologfa 
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CUAPZRO N'S. ANTECEDENTES PARA PERFECCIONAMIENTO CONTINUO. 

1.3 En el desermpefio profesional cotidiano le habria laclitado su labor. Asignar punlaje de 1 al 7 en cada tem. 
Especificar en el caso de otras matenas. El '7' incdca la mayor preferencia y el "1' que la materia del curso no es para esta elapa de formacifn. 

- Ord .n de grefeencia E @sIuelind l.On . : 

Cursosa 7 6 s 1 1 Con rTs uesta :Sin rgmuesta Total 

1.3.1. Tener cursos de: I 
- Especializacion en Proced. Aplicado 44 96 - 2 4,3 46 100 46 

- Derecho Penal 
- Derecho Crvl 
- Derecho Laboral 
- Derecho del Menor 
- Familia 

- Relarone Humana-
IMLevaly PsiuRulra Foror. 

- e l'a o~~l s12 
e 16 

827 
346 

1 . ,1 . 

9 
6 
3 

196 
13.0 

6 5 ! 

1 
6 
7 

2 ? 
13,0
15 2 

4 
.3 

8,7
6 5 

1 

4 
* 
8,7 

1 
-

2 

2,2 

4 ,3 

7 15.2 
14 30,41 5.¢ 3:2,6 

46 
464 6 

100 
100100 

46 
464 6 

F 1E a ct so a 1 Jtl).t ,;-kt 1 1 2 3 ,9 4 8 7 1 4 8 7 4 8 7 2 4 ,3 3 6 ,5 1 1 2 3 9 4 6 10 0 4 6 
- J-d ,; A1,rnai,) para fa dS.-iuCI$de c)nflicto, 
- Apreciackn de ks Hechos v P~nderacson d los 

Mf,;, de vrle4aI 

16 
27 

34.8i 

58.7 
4 
5 

8.7 
10.9 

8 
3 

17.4 
6,5 

2 
2 

4,3 
4.3 

1 2,2 3 6,5 
-

12 
9 

26.1 
19.6 

46 
46 

100 
100 

46 

46 

Ela. 
- Aclrurstra ,n y3.renoialy .. R, 1j r.$ a 

31 
16 

67,4 
i 34 8 

1 
6 

2,2 
13 1 

6 
I 

13 0 
' 2 

1 
4 

2,2 
8,7 

2 
2 

4.3 
43 2 4.3 

5 
14 

10.9 
30,4 

46 
46 

100 
100 

46 
46 

-,.M.ane!,, d 
,,_ 

un [ parh,),ht , l 
de ,worin_,jrn Wra,_ -!',__, 

18 
15 

F60,9
3-6 

4 
5 

8,71
109 

3 
10 

1 6,5
21 7 

1 
1 

22
2,2 

3 
1 

6,5
22 

2 
-

4.3 5 
14 

10 9 
30,4 

46 
46 

100
100 46 

46 
4- A05:iay:rn uocr 12 , 1 4 8 7 3 6,5 2 4,3 4 87 1 2,2 20 43_5 46 100 46 

- Pr,,tbl'.rar 
PrutIn -.b l 

- ro' .l 

flf: 
d-i AM., ..1.-
.d; ,-1 

.r. :t, . r.- 'h, ')1~ 26, 
I '1.7 

1 

1 
4 

2 2 
8.7 

8
4 

i17 4
8.7 

10,9 

4 
7 
3 

8.7 
15.2 
6.5 

3 
2 
4 

65 
4.3 
8,7 

3 
3 
2 

6 , 
6,5 

4,3 

1, 
16 
17 

32,6 
34,8 
37,0 

46 
46 
46 

100 
100 
100 

-
46 
46 
46 

-t'rla . y-gaD-- -, 
Vi_,_-_ ,.i_ _n Li m-,,r y --n a tamha,_ 

I n'e. .ul'n a !a In':rmai.-a Jurid,la 
F-,____- ____ _,-_ 

!1.,q431.2 

2 -8 

7 
s4 

31 01 
6 13,0, 

(I___,-a_1___1 ''3,91 

2 
2 
1 

87 
3 

43] 
4 31 

2 

1 
3 
4 
1 
4 

2.2 
6,5 
8,7 
2 2 
87 

4 
6 
1 
1 

-

8,7 
130 
2,2 
2.2 

2 

2 
1 
1 

4.3 

43 
2,2 
2,2 

11 
12 

8 
8 

12 

23,) 
26,1 
1714 
17,4 

126,1 

46 
46 
46 
46 
46 

100 
100 
10( F 
100 
1G,0 

-

46 
46 
46 
46 
46 

- ___a
FI arlI,-

______________'__,___1,_
Df'l:)I :11 

_1,6 . ' 10,91 
1 0'q 

_ 7 
3 
1 

6.5 
2,2 

4 
3 

8,7
65 

3 6.5 12 
5 

1 26,1
10, 

46
46 

100
100 

46 
46 

-

P 
r-hInernnai- L. 

Y4 ,:a1,Iq0a'fChnw-li ,arcb.,!-
E:c_ 

16 

1, 2 
28 

13, 
1 

1i 21,7 
51 109 
8 17,4 

8 

7 
-

17 4 

15 

2 
5 
1 

4,3 
10,9 
2,2 

1 
4 
1 

22 
8.7 
2,2 

1 

2 

22 

4,3 

0. 

13 
6 

19.6 
28 3 
13 0 

46 
46 
46 

100 
100 
100 

46 

46 
46 

Cnfli'.s do I I.-, 0.lfiI.,l S 1- riurfa 10 1 3.6 4 817 9 19 61 r 1310 2 413 1 ? i ,6 2. 4 9 110046 
1 2 2 C'lras rnalo;a-, esp-ciltcar 

i A0('",Itr I Pricht a Furens -
_ 

-Drech Natiral 
I - wjisla,,,n Comparada _ 

- Practica d Jiio OOral _ 
_ 

Procesos Unversles 
Tecnca Jurdica 
Topicos especiales de Derecho de Fondo 
segUn la especiaidad 

° Nora: N = Numero de respuestas segUn preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 6. RELACIONES PERSONALES. 

1.4. Relaciones Personaies. Enumerar de 1 al 3 (jueces) o al 5 (fiscales y defensores) 
El 1 indica primera preferencia. 

Relaciones Perso..s 1 2 
Orden do preferencla, 

3 4 -Con 
EncuestadOS 

respuesta St: respuesta Total 

.I4.1. Jueces 

-Mayor Intercambio con colegas con experiencia 

(Magislrados y Aboqados) 
- Mayor intercambio con colegas 

- Personal de secretaria eficiente en lo 

administrativo 
1.4.2. Fiscales y Defensores 

-Mayor Intercambio con colegas con expenencia 
(Fiscales. Defensores y Abociados) 

- Mayor intercambio con coleoas 

- Personal de secretaria eficiente en lo 
administrativo 

- Mayor preparacion acad. mica de su Jefe 
- Mayor Orient.'ci6n 

29 

18 

11 

5 

2 

4 

2 

85,3 

52.9 

32.4 

41.7 

16,7 

33.3 

16.7 

2 

10 

15 

2 

4 

2 

3 
5 

5,9 

29.4 

44.1 

16,7 

33.3 

16.7 

25.0 
41.7 

2 

2 

6 

4 

5 

3 

1 
7 

5.9 

5,9 

17.6 

33,3 

41.7 

25,0 

8.3 
58,3, 

. ... 

1 

1 

2 

3 
7 

2,9 

8,3 

16,7 

25.0 
58,3 

1 

4 

1 

1 

-

1 

3 

2,9 

11.8 

2.9 

8,3 

1 

8,3 

25,0 
-

34 

34 

34 

12 

12 

12 

12 
12 

.... .... 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

34 

34 

34 

12 

12 

12 

12 
12 

Nota: N2= Numero de respuestas segOn preferencia o frecuencia 

0) 



CUADRO W 7. APOYO ADMINISTRATIVO 

1.5. El apoyo adminesIratiro. Ordenar seg,',npreferencia del 1 al 8 oal nLmero que corresponda segun los otros agregados. 

Ins__os 

1.5..-nsu6m7osBas cTs 

Localacecuado err cuanio a la distri u-

c:6n intema oe sus decendencias 
En cuanto a]manlenimen3 de aseo y re-

,aracc res nenes s vsbles 
-Fotoccoadora 

-VMuas ce escrbr 

-Fax 

-EuDo comouiacional 

-Oporlunpad cle rec:tIr rna!erales sjlci-
tados 

* Teifono 

1.52 Qtros: esoeciTicar: 

B~blcte:a 

Co ,nas a 
-Euzos de A-". -dcna, 

- Es:a '!es 

1 
h___N 

31 

10 

4 

15 

6 

11 

14 

7 

2 1 
___ ___ ___ _ 

67.4 3 6.5 

21.7 7 15.2 

8.7 5 10.9 
32,6 5 10.9 
13.0 4 8.7 

23.9 8 17.4 

30.4 2 4.3 

15.2 4 . 

-

% 

I 
2 4.3 

6 13,01 

71 15.2 
5 10.9 

41 8.7 

5 I 10.9 

2 4.3 

6 
3 6.5 

Ordan do preferencia 

4 5 
N % % 

3 6.5 

4 87 2 4.3 

4 8.7 6 13.0 
2 4.3 4 8.7 
5 10,9 8 17.4 

5 10.9 2 4.3 

3 6,5 3 6.5 

5 10.9 4 8.7 

6 
N' 

2 

4 

10 

3 

6 

6 

7 

5 

% 

4,3 

8.7 

21,7 
6.5 

13, 

13.,L 

15,2 

10,9 

7 
N 

1 

8 

3 

6 

6 

5 

8 

8 

2.2 

17,41 

6.5 

13,0 

13.0 

10,9 

17.4 

17.4 

a 

N' 

4 

5 

7 

6 

7 

4 

7 

10 

-

% 

8,7 

10.9 

15.2 
13.0 

15.2 

8.7 

15.2 

21.7 

_ Con t__ _ 

N 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

Encue,ado. 
-

Sin fe-_ 
-

___ 

% N % 

100 

00 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

- Tefono Ceizai jeces r- iaa - 1 - -

Nota: N9= Nurmero de respues:as segun preierencia o Irecuencia 

rft 



CUADRO N- 8. LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION APLICADA EN LAS ESCUELAS JUDICIALES SON: 

o 2. Criterios de Evaluaci6n 

C. que in luyen en Ia 

C..). y hay evatuacl6n 

N2 % 

C. ue no influyen en 

[a C..). y sin evaluacl.5n 

N2 

Con respuesta 

% 

Encuestados 

Sin respuesta 

INQ % 

Total 

45 97.8 1 2,2 46 100 46 

NOTAS: C.J. significa CARRERA JUDICIAL 
C. significa Cursos 



CUADRO N2 9. PROFESORES DE LAS ESCUELAS JUDICIALES 

d rden di) Preferancla Encuestados 
Profesores S4 NO Con r spuesta Sin raspuasta. Total"*: 

N~ % N2 % No_ 

3.1. JUECES, FiSCALES, DEFENSORES 
- Docentes de las Facultades de 26 76,5 8 23,-5 34 100 - - 34 

Derecho 
- Jueces Experimentados 23 67,6 11 32,4 34 100 - - 34 
-Jueces experimentados con for- 33 97,1 1 2,9 34 100 - - 34 

formaci6n pedag6gica I________ 

- Jueces experimentados y doce- 30 88,2 4 11 ,8 34 100 - - 34 
_______ centes universitarios 

3.2. FISCALES YDEFENSORES 
- FPscs!as Exper~mentados 
- Fisca!es Experimentados con Not:N= N~mfodresc~npuestagsgiapeeeni 

9 75,01 
10 83,31reuni 

3 
2 

25,0 
16,7 

12 
12 

100 
100 

-

-

12 
12 

formaci6n pedag6gica______________________________ 
- Fiscales Experimentados y do- 11 91,7 1 8,31 12 1100 1- 12 

centes universitarios 
- - Jece expertas- -3o 97,1 2,9 34 -O0 



CUADRO N' 10. OTROS PROFESORES 

s 

NO 

28 60.9 

18 39.1 

29 

17 

63.0 

37.0 

21 

25 

45.7 

54.3 

24 52.2 22 47.8 28 

18 

60.9 

39.1 

33 

13 

71,7 

283 I 

N.3 

A.&m d. Tr~bnn 
Taod rs 

Ii N 

25 54,3 

. 
Pr.. de Idiormte 

Todosc.se 
8' % ' 

22 47.8 

%wd 

PtOf.8A.d. Sn. o)ral. 
Tcda. E so*. 

N- % 

40 G7.0 

Con is 
w 

46 

awat 
% 

100 

Sln r 
5t N, 

p.oats: :Totl 
%'~ 

46 

NO 21 45.7 24 52.2 a 3.0 48 100 43 

NOTAS: Espec. en Inform. significa especialista on informdtica. 

Prof. fed.. sint. significa Profesores do Redaccion. Sintax.is Oratoria 



CUADRO I 211. PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL PODER JUDICIAL 

Sin Discrirninac16n 

__________ 

______________ 

De preferencia en 

Menores y Famil-ia 

Muier en Carrera Judicial 

De preferencla __________Encuestados 

no en crirnen Con re puestas Sin re pi s Total 

42 91,3 3 6,5 1 2,2 46 100 46 

Nota : N= Nfmero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 12. CONCEPTO DE ESCUELA JUDICIAL 

____________ 

Escuela Funcional 

N2 % 

__________Concepto................. 

Escuela Tradicional 
_ _ 

% 1 
Con 

Ns? 

respuesta 
%___ 

Encuestados 
Sin respuests 

___ 

______ 

'otal i 

59 96,7 2 3,3 61 100 - 61 

Nota: N°= Nt~mero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO NO 13. DEPENDENCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

C.S.J. 

NQ % 

M.P. 

NO % 

M. de J. 

Ij 

C. Integ. 

C.M. 
NO % 

C.C M. 
M.J 

NO % 

UfCVMrsid. 

N % 

Cons, 
Ma~lst. 

% 

Aut6noma 

.con 
N_ 

respuesta 
Ertcuestad 

Sfin re puesta 
% 

]Tota 

6. Dependencia 22 36.1 -I - 17 27,9 10 16,4 3 4,9 8 13.1 1 1,6 61 100 61 

NOTAS: C.S.J. significa Corte Suprema de Justicia. 
M.P. significa Ministerio Pb;ico. 
M. de J. significa Ministerio de Justicia. 
C. Integ. C.M. significa Consejo Integrado de la Escuela Judicial (Corte-Ministerio Poblico) 
C.I.C.M.M.J. significa Consejo Integrado de la Escuela Judicial (Corte-Ministerio Publico-Ministerio de Justicia) 
Cons. Magist. significa Consejo de [a Magistratura. 

C3 
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CUADRO N2 14. DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

Preparaci6. del Director Acad~mlco 
Juez Fiscal Abogado Ex Juez Ex Fiscal Abogado y Prof. Fiscal y Prof. 

Universitario Universitario 
NQ
N % % Ns % N2 

N2N % _ % 

8,7 8,7 3 6,5 
 16 34,8 2 4,3 7 15.2 4 8.7 

Preparaci6n del Director Academico

Ex Juez y Prof. Consejo de Camarista -.x Fiscal 
 Camarista y Encuestados

Universitario Magistrat. Pedagogo Docente Univ. Con respuesta Sin respuesta Total 
% NQ % NQ % N2 % N2 % N2 N2% %
 

2,2 1 2,2 1 2.2 2 4,3 1 2,2 46 10G o 


Nota : NQ= N imero de respuestas segin preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 15-8. 

2 112 

N % 

10 21,7 

DURACION Y ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA FORMACION INICIAL 

8.1 

1 Entro6 meses Menos d:6 
y un ao mreses 

N % N % NN % 

14 30,4 12 26,1 7 15,2 -

6meses 

2,2 

NN 

2 

1/2 

% 

,2 1 

N:N 

1 

3 

2,2 

oan 

46 

respuesta 
% 

100 

.......... 

Sin respueata Total 
N I % 

46 

Nota N2 = Ntmero de respuestas segfin preferencia a frecuencia 
Las Aiternativas " 6 meses " 1 1/2 " y " 3ahos " fueron agregados par los encuestados. 

4. 



CUADRO N- 16-8. DURACION Y ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA FORMACION INICIAL 

Te6rtco y en la Sede 
de la Escuela 

N2 % 

8.2 Enfoques Metodol6gicos 
Te6rIco y Prjctlco Te6r. y Prec. en Tall. 

en Talleres y Pract. dirigida 
N2 0 NQ % 

Con 

Ng 
respuesta 

% 

Encuestados 
Sin respuesta 

N2 % 

Total 

2,2 7 15,2 38 82,6 46 100 46 

Nota: Te6r. Pr~ct. en Tall. y Prict. dirigida significa Te6rico y Pr~ctico en 
Instituciones relacionadas con el sector justicia. 

Talleres y Prctica dirigida en Tribunales y en otras 

CO 



CUADRO N2 17. LAS METODOLOGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS EN ESCUELAS JUDICIALES (Pafses Extranjeros). 

Orden de Preferencia 
NO ErcuestadosMatodologfas Educatlvas SI 

Con respuesta Sin respuesta.Total 
N2 N2M? % % %_ NI % 

Mtodos presenciales 58 95,1 3 4,9 61 100 - 61 

Mtodos semi-presenciales 39 63,9 22 36,1 61 100 - 61 

- 61Mtodos a distancia 14 23,0 47 77,0 61 	 100 

100 - 61
Mtocos individualizados 	 20 32,8 41 67,2 61 

Nota NQ= N~mero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N918. DURACION 

Ng 

8 
"_____ 

6 
N% __ 

! " Dias 
5 

N% _% 

_________ 

4 
NO-

10.1 

% 

Duraci6n. 

N2 
%_ 

.. 

Con respuesta 
N!2 

Encuestados....... 
Sin resp-iesta 

No- %_ 

Total 

8 17,4 14 30,4 1 2,2 16 34,8 7 15,2 46 100 - 46 

Nota N-= NLimero de respuestas segJn preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 19. Frecuencia 

_~__ ,,,__ 

1 afuo 

Ns % 

"160.2 

1 c/6 

N2 

meses 

% 

1 c/4 

N2 

mese!L 

_% 

Frecuencia de Capaitaci6n 

1 c/3 meses 1 C/ mes 
__ _ 

N% _% I_% %__ 

Con 

N 2 

respuesta 
. _% 

Encuestados___ 
Sin respuesta 
N2 %_ 

Total 

1 2,2 11 23,9 1 2,2 21 45,7 12 26,1 46 100 46 

Nota• NQ= Nl~mero de respuestas seg~n preferencia o frecuencia 



5.2. DATOS ESTADISTICOS DEL INTERIOR
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2.1. CUADROS DEL INTERIOR
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CUADRO N 1. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION PREVIA (Antes de cue postulen al Poder Judicial) 

1.1. 	 En el desempefio profesional cotidiano le habria facilitado su labor: Asignar puntaje de 1 al 7 en cada item. 
Especificar en el caso de otras materias. El "7"indica lamayor preferencia yel "1"que lamateria del curso no cs para esta etapa de f;,maci6n. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

Cursos, |
talleres, prdctic.: en tribunales 

Haber realizado practicas obligatorias 
en los Tribunales antes de recibirse. }
Haber participado en talleres que simu-
laran un juicio tanto en preparaci6n de 
demandas y otros escritos como redacci6n 
de ,entencias. defensa oral .... 

Haber tenido cursos de:
Etica Profesional 
Teoria V Filosotia del Derecho 

- Loaica Juridica 
- Hermenbutica Juridica 
-Sociologia Juridica 
- Conocimrento del Derecho de fondo: 

(especificar) 
- penal 
- civil 
- iaboral 
- menores 
- familia 

Conoc;miento del Derecho de forma: 
(especificar) 

- penal 
- civil 
- laboral 
- menores 

- Medicna Legal 

-Mane'oderencialdeldesoacho [
Informatica Juridica 
Contabilidad aphicada a la nterpreta-
ci6n de estados financiero 

- Relaciones Humanas 1 

- 7 
N 

16 

12 

15 
8 

13 
15 

4 
10 

19 

3 

3 
11 

10 

6 
I %N 

84.1 1 

63.2 3 

78.9 2 
42.0 3 
68.31 2 
79.0 2 
21.11 3 
52,6 2 

100 . 

15.6 6 

15.6 4 
57.9 5 

5.31 5 1 

52.5 6 

Orden de preferencla
' 5F4 3 

V-NOI % N% 
53 1~ T5_#-I

15,8 2 10.5 

-

10.5 - - 1 5.3 1 5.3 
15.8 4 21.1 1 5.3 1 5,3 
10.5 1 5.3 1 5.3 1 5.3
10.5 - - 2 10.5. 
15.8 5 263 1 5.3 2 10.5 
10,5 2 10,5 1 5,3 1 5,3 

. . . .. 

31.6 1 5.3 1 5,3 3 15,8 

21.1 4 21.1 - ' 4 21,1 
26.3 3 15.8 
26.3 2 1- "5 

__ 05 
3 1 5,31 1 5, -

2 
Ni 

2 

2 
1 

-

i 

1 

3 

1 

1 
% 
- 1 

0, 

2 
-

-.. 

10.5 2 
5,3 2 

53 4 

- 4 
-

15,8 8 

3 -

I 

5,3 

10.5 
53 

10.5 
10.5 

211 

21,1 
-

42,1 

Encuestados : 
Con resnuesta Sin respuesta 
NN. % N. % 
19 100 --

19 100 -

19 100 - -
19 100 
19 100 
19 100 - J -
19 100 -
19 100 -19 

19 100 -

I 
19 10 -

19 100 
19 100 
19 100 
19______ ___ 

100 

_.. _ 

Total 
.. 
19 

19 

19 
19 
19 
19 
19 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
"19 

19 
19 
19 
19 
19 

NOTA: N2= Ntimero de respuestas segtn preferencia o fiecuencia. 
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CUADPO N2 2. 

1.1.4. 

ANTECEDENTES PARA CURSO PE FORMACION PREVIA 

(Antes de que postulen al Poder Judicial) 

Otras. .aterias a especificar: 

- Derecho Comparado
 
- Derecho Natural
 
- Idiomas (en orden de importancia)
 

- Castellano
 
- GuAranf
 
- Ingl6s
 
- Portugu~s
 

- M6todos de Estudio
 
- Redacci6n de Sentencias
 
-Terminologfa Jurfdica
 



CUADRO I2 3. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDA A OTORGAR UNA ESPECIAUZACION 
(Para los nombrados en el cargo durante el primer aflo) 

PARA EL CARGO 

1.2. En el desempefio profesional colidiano le habria facilitado su labor: Asignar punlaje del I al 7 en cada item. 
Especificar en el caso de otras materias. El "7" indica a mayor preferencia y el "1"que [a maleria de curso no es para esta etapa de formacion. 

_________ orn___________________ Encuostados 

1.2.1. Haber tenido cursos de: 
Apreciaci6n de la prueba 

2 

16 

7 

% 
84,2 

wN 
2 10.5 

N- % NQ 

4 __3 

% w-

2 

1 

1 

11 
5,3 

C"___"t 

N2 
19 

% 
100 

*Sln rsousta 

No____ 

Total. 

19 

- Redacci6n de Sentencias 

- Preparaci6n y conducci6n de un juicio 

-L6gica Aplicada 

- Metodologia Juridica 

. Psicologfa Judicial 

-SocioloqfiaJudicial 

-Analisis de Jurisprudencia 

-Criminologfa 

- Medicina Legal 
-Organizacion Judicial 

15 

17 

14 

12 

6 

6 

12 

5 

2 
10 

78,9 

89.5 

73.7 

63.2 

31,6 

31.6 

63,2 

26,3 

10.5 
52.6 

2 

2 

3 

5 

5 

5 

4 

9 

10 
6 

10,5 

10,5 

15,8 

26,3 

26,3 

26.3 

21,1 

474 

52.6 
31,6 

2 

1 

4 

4 

1 

-

3 
2 

10.5 

-

5,3 

21.1 

21.1 

5,3 

-

15.8 
105 

1 5.3 

-

1 5,3 

1 5,3 

1 5,3 

2 10.5 

1 5,3 
-18 

1 

1 

1 

5,3 

5,3 

5.3 

-

1 

3 

3 

1 

2 

1 

5,3 

15.8 

15,8 

5.3 

10.5 

5,3 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

1 
1 

5.3 
5.3 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 
19 

NOTAS: N2 = Nimero de respuestas segiin preferencia o frecuen.ia. 



CUADRO NQ 4: ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDA A
 

OTORGAR UNA ESPECIALIZACION PARA EL CARGO 

(Para los nombrados en el cargo durante el primer afio) 

.1.±2;.Otra. matera a ospecificar 

-Administraci~q Financiera
 
-Administraci6n Gerencial
 
- Andlisis de Textos Jurfdicos
 
- Antropologfa Cultural
 
- Arbitraje
 

- Casteliano
 
- Criminalfstica
 
- Deontologfa Jurfdica
 
- Derecho Comparado
 
- Derechos Humanos
 
- Estadfstica Criminal
 
- Hermen6utica Jurfdica
 
- Informdtica Jurfdica
 
- Interpretaci6n Jurfdica
 
- Leyes Vigentes y Acordadas
 
- L6gica General
 
- L6gica Jurfdica
 
-Matemdtica Financiera
 
-Metodologfa de la Investigaci6n
 
- Oratoria
 
- Pericias
 
- Psiquitifa Forense
 
- Redacci6n
 
- Relaciones Humanas 
- Seguridad Social y Previsi6n
 
- Teorfa sobre Derechos y Obligaciones
 
- Victimologfa
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CUADRO No. 5: ANTECEDENTES PARA PERFECCONAMIENTO CONTINUO. 

1.3. En el desempeo profesional cotidiano le habria fac;litado su labor: Asignar puntaje de 1 al 7 en cada iem. 
Especificar en el caso de otras materias. El '7' indica lamayor preferancia y el "1"que [a materia del curso no es para esta etapa de formaci6n. 

1.3.1. 

Cursos 
_ _ _1_4__ 

Tener cursos de: 
-Especializacibn en Prooed. Aplicado 

- Derecho Penal 
Derecho Civil 

- Derecho Laboral 

_ _ 

7 

19 100 

65 .: d 
2 2 

. 

1 

....:lnIr"A 

19 

uss 

100 

i 

'Totao 

out oa 

19 

1.2.2. 

- Derecho del Menor 
- Familia 

- Relaciones Humanas 
- Medicina Legal y Psiquiatria Forense 
-PericiasContables 

-El acceso a la Justicia
Medios Allernaivos para lasolucion de confliclos 
Apreciaci6n de los Hechos y Ponderacion de los 
medios de prueba

-Etica Judicial 

- Administraci6n (3erencial y de Recursos HumarosS-Maneio de un Despacho Judicial 
Relaciones de coordinaci6n intra y extra despacho 
Adapfaci6n socialProblemas actuales del Mercado y el Derecho 
Pr-biemasdelAmbiente 

-Gerencia Moderna 
- Justicia v Publicidad 
- Interroantes actuales schre droga V Derecho 

Viotencia con lamuier yen [a familia 
- Introducci6n ala Informatica Juridica 

Estadistica Aplicada 
-Didactica Pedag6qica 
-El ale del Derecho Oral 
- Derecho Internacional 
- Psicopatologia V Clinica Juridica 
-Derecho ytEica 
- Conflictos de ley,conflictos de cultura 

Otras materias: especificar 
- Metodolocia Cientilica 
- Historia Judicial 

11 
7 
3 
5
7 

14 

14 

4
8 
7 

43 
4 
6 
6 
9 

10 
13 

6 
3 

12 
9 
5 

14 
6 

57,9 
36,8 
15.8 
26,3
36 8 
73.7 

73.7 

21,1
42.1 
36,8 

21,115,8 
21,1 
31.6 
31.6 
47 4 
52.6 
68,4 
31,6 
15,8 
632 
47.4 
26,3 
73,7 
31,6 

3 
6 

2
4 

1 

1 

3
4 
3 

46 
7 
5 
7 
5 
5 
2 
6 
4 
1 
3 
4 
3 
6 

15.8 
31,6 

10,5
211 

5,3 

5.3 

158
21.1 
15,8 

21,131,6 
36,8 
31.6 
36,8 
26.3 
26,3 
10,5 
31,6 
21.1 
5,3 

15.8 
21,1 
15.8 
31,6 

1 5.3 
5 26.3 
5 26,3 
1 5.3
4 21,1 
2 1(1 5 

2 10.5. 

6 31,6
3 15,8 
4 21.1 

4 21,13 15.8 
4 21.1 

2 10.5 

1 V ,3 
2 10,5 
3 15,8 
4 211 
2 10,S 
3 15,8 
2 10,5 
2 10.5 

2 10.5 
4 21.1
1 5 3 

2 10,5 ... 
1 5,3 

2 10.5 
2 10,5 
3 15,8 
1 53 

-3 
1 5.3 
2 10,5 
1 5,3 
5 26,3 

3 15,8 

1 5.3 
4 21,1 

-
1 5 3 

2 10.5
1 5,3 
1 5,3 

1 53-3 15,8 
-

1 5.3 
2 105 

3 15.8 
1 5,3 
1 5.3 
2 10,5 

-
1 5,3 

I 

-

158 

4 

2 
7 
2 

2 

2 
4
3 
4 

44 
4 
3 

I 
2 
4 
1 
2 
4 

3 

21 

10.5 
36.8 
10,5 

10,5 

10'5 

21.1
15,3 
21,1 

21,121.1 
21.1 
15,8 

5,3 
105 
21.1 
5,3 

10.5 
21,1 

15,8 

19 
19 
19 
19
19 

19 

9 

19
19 
19 

1919 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

100 
100 
100 
100
100 

100 

00 

100
100 
100 

100100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

-19 

1 

-

19 
19 
19 
19
19 

19 

19 

19 

19 

1919 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

- Policia Judicial 
Interpretaci6n Juridica 

- Topicos :speciales de Derecho de Fondo 

segOn laespeciaidad 
I II 

Nola: N2 = Numero de respuestas segin referencia c preferencia 



CUADRO N 6. RELACIONES PERSONALES. 

1.4. Relaciones Personales. Enurnerar de 1 al 3 (jueces) o al 5 (fiscales y defensores) 

El 1 indica primera preferencia. 

Relaciones Personales 
N-

1 
% N 

2 

0odn] de pretarenclo 
3 ..._ 

% N % N 
4 

% 
. 

NQ % 
Con 

N 

Encuiaztados 
respuesta . Sin r spuesta 

%_ _ __ 

Total 

1.4.1. Jueces 
- Mayor Intercambio con colegas con experencia 

(Magistrados y Abogados) 

- Mayor intercambio con colegas 
- Personal de secretaria eficiente en lo 

administrativo 

1.4.2. Fiscales y Detensores 

- Mayor Intercambio con colegas con experiencia 

(Fiscales, Defensores y Abogados) 

- Mayor intercambio con colegas 

- Personal de secretaria eficiente en lo 

administrativo 
- Mayor preparaci6n academica de su Jefe 

- Mayor Orientaci6n 

1 1 

3 
7 

1 

1 

1 

1 

61,1 

17,6 
38,9 

4 

7 
5 

22,2 

41,2 
27,8 

3 

7 
4 

16,7 

41,2 
22,2 2 

-
11,1 

18 

17 
18 

1 

1 

1 

1 

i 

100 

94.5 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

-

1 

-

-

-

-

5,5 

18 

18 
18 

1 

1 
1 

I 
. 

Nota N2 = Ntmero de respuestas segun p.eferencia o frecuencia 

Un fiscal respondio [a pregunta 1.4.2. 

CJ' 
r,, 



CUADRO W'7. APOYO ADMINISTRATIVO 

1.5. El apoyo administrativo. Ordenar segzn preferencia del 1 a[ 8 o al nmero que corresponda segt~n los as agregados. 

Inawnos 1 
N2 

I 
16 

____ 

2 
N % 

3 
Nw % 

O0e do prfetencla 
4 5 

Nw % N?2 % Nw 
6 

% 
7

NI . 
8 

N? 
' 

% 
Con revoije
M : : % 

Encuestados 
: Sin fa

H, 
te 

%.. 
Total 

1.5.1. 

1.5.2 

Insumos BELscos 

- Local adecuado en cuanto a ladistribu-

ci6n interna de sus deoendencias 

En cuanto al mantenimienlo de aseo y re-
paraciones menores visibles 

Fcocomadora 

Mquinas de escribir 

Fax 

- Equipo computacional 

- Oportunidad de recibir materiales solici-

tados 
-Tel~fono 

Otros: especificar: 

- Equicos e Aire acondicionado 

- Vehiculos para sectores rurales 

16 

3 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

84.2 

15.8 

42,1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

36,8 

1 

6 

1 
2 

1 

4 

1 

5,3 

31.6 

3.3 

10.5 

5.3 

21,1 

5.3 

2 

1 

2 

6 
6 

2 

2 

10.5 

-

5.3 1 

10.5 1 
31.6 2 

31,6 1 

10.5.___ 

10,5 

5.3 

5.3 
10.5 

5.3 

5 

1 

2 

1 
2 

2 

-

26,3 

5.3 

10.5 

5.3 
10.5 

10,5 

1 

5 

-

3 

5,3 

26.3 

15.8 

2 

2 

3 

3 

2 

10.5 

10,5 

5.8 

15.8 

10.5 

2 

2 

4 

2 

10,5 

10.5 

21,1 

10.5 

19 

19 

19 

19 

19 
19 
19 

19 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

100 

' 

19 

19 

19 

19 
19 
19 

19 

19 

Nora: N2= Ntmero de respuestas segdn preferencia ftrecuencis 

CA) 



CUADRO N! 8. LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION APLICADA EN LAS ESCUELAS JUDICIALES SON: 

Ln 2. Criterios de Evaluaci6n 

C. que Inhluyen en ta 

C.J. y hay evaluacl6n 

% 

C. quo no lnnluyen en 

[a C.J. y sin evatuaci6n 

NN j % 

Con 

W 

Encuestados 

respuesta Sin respuesta 
: . : 

% Ne % 

: |T 
Total 

19 100 - 19 100 - 19 

NOTAS: C.J. significa CARRERA JUDICIAL 
C. significa Cursos 



___ 

CUADRO N2 9. PROFESORES DE LAS ESCUELAS JUDICIALES 

Orden do Preferencia Encuestados 
Profesores .S. NO Con respuesta Sin respuesta Total 

N2 % N %Ic Ng 	 N% % 
3.1. 	 JUECES, RSCALES, DEFENSORES
 

- Docentes de las Facultades de 14 87,5 2 12,5 16 100 - - 16
 
Derecho
 

- Jueces Experimentados 10 62,5 6 37,5 16 100 
 - - 16 
- Jueces experimentados con for- 15 93,8 1 6,3 16 100 - - 16 

formaci6n pedag6gica 
- Jueces experimentados y doce- 11 68,8 5 31,3. 16 100 - 16 

centes universitarios 

3.2. 	 RSCALES Y DEFENSORES
 
- Fiscales Experimentados 3 100,0  - 3 100 - 3 
- Fiscales Experimentados con 2 66,7 1 33,3 3 100  3 

formaci6n pedag6gica
 
- Fiscales Experimentados y do-. 3 100,0 - - 3 100 
 - 3 

centes universitarios 

Nota: NQ= Ni~mero de respuestas seg~n preferencia o frecdencia 



CUADRO W'10. OTROS PROFESORES 

Otto, ftofhOtw'~ 

wt %% N % w~ -A t II. w w~ -AN 

3 17 89.5 10 52.6 9 47.4 9 47.4 a 42.1 5 26,3 12 63.2 3 15,6 17 99.5 1 5.3 

O 2 10,5 4 21.1 a 31.6 8 31,6 4 21.1 1 5.3 

0) 

NO1 531 5.3 2 10's 19 100 19 

NOTAS: Eper an Irorm. significa especiabsta en irdormtica. 
Adrn. do Tribun. signiica Administrador do Tnbunales. 
Prof. red., sinL signKfca Profesores do Redaccidn, Sintaxis, Oratona 



CUADRO N211. PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL PODER JUDICIAL. 

Mujer en Carrera Judicial
 
Sin Discriminacl6n De preferencia en 
 Encuestados 

Menores y Familia Con respuestas Sin respuestas Total 
N2 % N2 % N2 

N 2% %. 

17 89,5 2 10,5 19 100 19 

Nota : N2= Nfmero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 12. CONCEPTO DE ESCUELA JUDICIAL 

___ __ __ 

Escuela Funcional 

N2 

__ __ 

Escuela Tradicional 
_ _Con 

N % 

Concepto 

respuesta 

N2 % 

Encuestados
J Sin respuesta 

N2 
_ % _ 

Total 

36 97,3 1 2,7 37 100 37 

Nota: NQ= Nimero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 13. DEPENDENCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

.... _____'___, .i _n_________ __________ titd____._...._____in Instltucii _________ _____________________ 

C.S.J. M.P. M. de J. C. lnteg. C.I.C.M. UnIversid. Cons. Aut6noma Encuestados ______ 

C.M. M.J Magst. Con rspuesta Sin respuesta Total 
g Ng NQ N° %% ________ N % % Ng % NQ % % % W: " N % N %_ 

6. Dependencia 6 16,2 8 21,6 12 32,4 Z 5.4 7 18,9 2 5.4 37 100 

NOTAS: C.S.J. significa Corte Suprema de Justicia. 
M.P. significa Ministerio Piblico. 

M. de J. signtia Ministerio de Justicia. 

C. Integ. C.M. significa Consejo Integrado de laEscuela Judicial (Cor,.-Ministerio Poblico) 

C.I.C.M.M.J. significa Consejo Integrado de laEscuela Judicial (Corte -hinisterio Pziblico-Ministerio de Justicia)
 

Cons. Magist. significa Consejo de laMagistratura.
 

(0 

37 



CUADRO N2 14. DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

... ..._.._............. _ _....._......_Preparacoi6n 

Juez Fiscal I Abogado 

I 
Ng %_ N!2 % w 

3 15,8 

del Director Acaderno 
Ex Juez .Ex Fiscal 

_I__ 

% N2 / 

12 63,2 1 5,3 

Abogado y Prof. 

Universitarlo 

NR %_% 

3 15,8 

:,-_. 
Fiscal y Prof. 

Universitario 

Prttparacl6n del Director Acad6tico, 
___________Encuestados____ 

Con respuesta Sin respuesta Total 
Ne %___ Ns? %______ 

19 100 - 19 

Nota : NQ= Ntmero de respuestas seg~n preferencia o frecuencia 

0 



CUADRO N2 15-8. DURACION Y ENFOQUES METODOLOGiCOS DE LA FORMACION INICIAL 

8.1 Duracl6n 
__________Afios _____ __ _______Encuestados 

2 112 2 1 Entre 6 meses Menos de6 _"__________ 

,y unano meses Con respuesta Sin respuesta 'rotai 
__ % N. _ N % N N __ N ... N _
 

2 10,5 13 68,4 3 15,8 1 5,3 19 100 
 19 

Nota: N-= Niimero de respuestas segin preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 16-8. DURACION Y ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA FORMACION INICIAL 

8.2 Enfoques Metodoiogicus _______________________ 

Te6rlco y, en ia Sede Te6rico y Prdctlco Te6r. y Prc. en T.all • Encuestados _"___._ 

de la Escuela en Talleres y Pract. dirigide Con resptuesta Sin respuesta Total 
... % N2 % N4 :%% 

- 4 21,1 15 78,9 19 100 

Nota: Te6r. Prdct. en Tall. y Prdct. dirigida significa Te6rico y Prdctico en Talieres y Prdctica dirigida en Tribunales y en otras 
Instituciones relacionadas con el sector justicia. 

19 



CUADRO N2 17. LAS METODOLOGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS EN ESCUELAS JUDICIALES (Parses Extranjeros). 

__________Orden de Preferencia 
Metodologfas Eductvas S NO Encuestados 

M~todos semi-presanciales 27 73,0 10 27,0 37 100 - 37 

M6todos a distancia 9 24,3 28 75,7 37 100 - 37 

M~todos individualizados 12 32,4 25 67,6 37 100 - 37 

Nota : NQ= Nimero de respuestas seg~n preferencia o frecuencia 



CUADRO N218. DURACION 

N2 

8 

% NN 

6 

Dias 

" 

% N 

4 

% 

10.1 

____.. 
2 

N 2 _ 

Duraci6n 

.. 

Con 

% N2 

__ _Encuestados_ 
respuesta Sin respuesta 

_• , N2 _ % 

Total 

5 26,3 5 26,3 4 21,1 5 26,3 19 100 19 

Nota : N°= Nt'mero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



______________ 

CUADRO NQ 19. Frecuencia 

10.2 Frecuencia do Capacitaci6n_____________________ 
I afo 1 c/6 meses 1 cI4 meses 1 c13 neses 1 C/mes Encuestados 

_____ ______ :_________ _ _ Con respuesta Sin respuesta Total 
N2N %% _____ N% _ % _ N __ % NQ ._____ N9 _ % __, 

1 5,3 3 15,8 1 5,3 7 36,8 7 36,8 19 100 -19 

Nota• NQ= Niimero de respuestas segtn preferencia o frecuencia 

01
 



5.3. DATOS ESTADISTICOS CONSOLIDADCS
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5.3.1. CUADROS CONSOLIDADOS
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CUADRO N 1. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION PREVIA (Antes de que postulen al Poder Judicial) 

1.1. 	En el desempefo profesional colidiano le habria facililado su labor: Asignar punlaje de 1al 7 en cada item. 

Especificar en el caso de otras materias. El 7" indica lamayor preferencia y el "1"que la materia del curso no es para esta etapa de formaci6n. 

Encuestados
Cursos, ._ _ _.-Orden 	 de reterencla 

2 1 . Cortr ueosta: Sin reswuesta Total
taleres 	prcl :iaen tribunales 7 6 5 . 4 1 3 g

I % . % N I % N :N % %wN_ % Ng % %........
 
5 7.7 65 100 ' 	 65

1.1.1. 	 Haber realizado practicas obligatorias 50 76,9 5 7.7 5 7.7 ' 

en los Tribunales antes de recibirse. j
2 	 3,1 - 65 100 65 

1.1.2. 	 Haber participado en lalleres que simu- 44 67.7 10 15,4 9 13.8 
laran un juicio tanlo en preparaci6n de
 
demandas y otros escritos como redacci6n
 
de sentencias. defensa oral
 

1.1.3. 	 Haber lenido cursos de:1 
3.1 3 4.6 65 100 	 65 

Etica Profesional 48 738 5 7,7 5 7.7 2 3,1 2 


- Teoria Filosotla del Derecho 32 
 49.2 7 10.8 10 -.-. 4 7 10.8 1 1,5 8 12.3 j 65 100 65 

Logica Juridica 42 64,7 8 12.3 8 12.3 1 1.5 3 4.6 3 4,6 1 65 100 	 65 

41 631 6 9 13.8 2 13, 2 311 1 15 4 6,2 65 100 	 65
-Hermeneutica Juridica 

23.1 7 10.8 3 4.6 5 7,7 8 112.3i 65 100 	 65
-Sociologia Juridica 19 29,2 8 123 15 65 
-Conocimienlo del Derecho de ondo: 46 70,9 3 4,6 9 13.8 2 3,1 1 1.5 1 1,5 3 4,6 65 100 

(especificar)
 
- penal
 
- civil
 
- laboral
 
-menores
 
- familia
 

3 	 4.6 1,5 1 1,5 2 3.1 65 100 65 
Conocimiento del Derecho de forma: 57 87,8 1 1,5 


(especificar)

- penal
 

-civ il
 
- laboral 
-menores
 

familia
 
8 	 12.3 8 123 6 9,2 4 6.2 3 4.6 17 26.2 65 100 65Medicina Legal 19 29.2 

Manejo erencial del despacho 22 33.8 10 15,4 6 9,2 5 7 5 77 5 7.7 12 18,1 65 100 1 65 
65 	 100 65 

-Informalica Juridica 37 56,9 13 20.0 7 10,8 - 1 1.5 2 31 5 _77 
353 	 65 100 65 

-Contabilidad aplicadaa la interpreta- 14 21,5 11 16,9 7 10.8 4 6,2 2 3.1 4 6,2 23 

ci6n de eslados financieros 
1 65 100 	 65

Relaciones Humanas 37 569 12 185 7 108 2 31 3 46 3 46 1 

NOTA: N'= Nimero de respuestas segun preferencia o frecuencia. 



CUADRO N° 2. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION PREVIA 

(Antes de que postulen al Poder Judicial) 

1.1.4. ::, .Otras materias a escificar::i, K 

- Dactilografia 
- Derecho Comparado 
- Derecho Constitucional 
- Derecho de Familia 
- Derecho Judiciario (sobre Organ. P.I. y Min. Pub.) 
- Derecho Natural 
- Derecho Tributario 
- Idiomas (en orden de importancia) 

- Castellano 
- Guarani" 
- Ingl6s 
- Portugu6s 
- Latin 
- Griego 

- Lectura Veloz 
- Mdtodos de Estudio 
- Oratoria 
- Psicologia 
- Redacci6n 
- Redacci6n de Sentencias 
- Relaciones P~blicas 
- Terminologfa Juridica 



CUADRO N 3. ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDA A OTORGAR UNA ESPECIAUZACION PARA EL CARGO 
(Para los nombrados en el cargo durante el primer aflo) 

1.2. En el desempeho profesional cotidiano le habria facilitado su labor: Asignar puntaje del 1al 7 en cada item. 
Especificar en el caso de otras materias. El "7 indica la mayor preferencia y el "1"que Lamaleda de curso no es para esta etapa de formaci6n. 

1.2.1. 

Cursos 

______________ 

Habertenidocursosde: 

- Apreciaci6n de la prueba 

___ 

7 
NO % 

57 87.7 

....____ 

$ 
N9 % 

4 6.2 

5 
N 

2 

Orden de preferencla 

4 
% N % NO 

3.1 

3 
% 

:. 

2 
NO 

1 

_ 

% 

1,5 

_ _Encuesb 

1 _ 

W T. 

1 1.5 

Con raspuests 
N % 

65 100 

Sineso 
N 

uusta 
____% 

Total 

65 

Redacci6n de Sentencias 

Preparaci6n y conduccion de un iuicio 

51 

55 

78.5 

84.6 

6 

8 

9,2 

12.3 

4 

1 

6.2 

1,5 

1 1,5 

-

1 1.5 2 

14 

3.1 

1.5 , 

65 

65 

100 

100 

65 

65 

CA) 

-L6qicaAplicda 

Metodologia Juridica 

Psicologia Judicial 

-Sociologia Judicial 

-Aniisis de Jurisprudencia 

-Criminolocia 

- Medicina Legal 

-Organizacion Judicial 

38 

34 

23 

22 

39 

24 

11 

33 

58.5 

52.3 

35.4 . 

33.8 

60,0 

36,9 

21.5 

50.8 

13 

15 

14 

11 

10 

16 

21 

12 

20.0 

23,1 

21.5 

16.9 

15,4 

24.6 

32,3 

18,5 

7 

9 

9 

13 

6 

4 

8 

5 

10.8 

13.8 

13.8 

20.0 

9.2 

6.2 

12,3 

7.7 

4 

1 

5 

5 

3 

5 

4 

3 

6.2 

1,5 

7.7 

7.7 

4.6 

7,7 

6.2 

4.6 

3 

3 

2 

4 

2 

4 

2 

4.6 

4,6 

3.1 

6.2 

3.1 

6.2 

3.1 

1 

1 

2 

3 

2 

1.5 

1,5 

3.1 

4.6 

3.1 

3 

3 

1O 

11 

3 

12 

10 

7 

4.61 

4.6 

15.4[ 

;6.9' 

4,61 

18.5 

15.4 

10.8 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

98.5 

98.5 

1 

1 

1.5 

1,5 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

NOTAS: NO= Nimero de respuestas segan preferencia o frecuencia. 



CUADRO N9 4: ANTECEDENTES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDA A 
OTORGAR UNA ESPECIALIZACION PARA EL CARGO 

(Para los nombrados en el cargo durante el primer afio) 

1.Otras mator as a ospe.....a 

- Administraci6n Financiera 
- Adrninistraci6n Gerencial
 
- Andlisis de Textos Jurfdicos
 
- Antropologfa Cultural
 
- Arbitraje
 
- Castellano
 
- Criminalfstica
 
- Deontologfa Jurfdica
 
- Derecho Corrparado
 
- Derechos Hurnanos
 
- Estadfstica Criminal
 
- Hermen6utica Jurfdica
 
- Informdtica Jurfdica
 
- Interpretaci6n Jurrdica
 
- Leyes Vigentes y Acordadas
 
- L6gica General
 
- L6gica Jurfdica
 
- MatemAtica Financiera
 
- Metodologfa de la Investigaci6n
 
- Oratoria
 
- Pericias
 
- Psiquitrfa Forense
 
- Redacci6n
 
- Relaciones Humanas
 
- Seguridad Social y Previsi6n
 
- Teorfa sobre Derechos y Obligaclones
 
- Victimolcgfa 

174
 



CUADRO No. 5: ANTECEDENTES PARA PERFECCIONAMIENTO CONTINUO. 

1.3. En el desempero profesional cotidiano le habrfa facilitado su labor: Asignar puntaie de I al 7 en cada item. 
Especificar en el caso de otras materias. El *7" indica la mayor preferencia y el "1"que la materia del curso no es pare esta etapa de formaci6n. 

:| ::fe .. Of.e do in l ... 

Curs:: Corispuestain TTotal 

1.3.1. Tener cursos de: 
- Especializacidn en Proced. Aplicado 63 96.9 2 3.1 65 100 65 

- Derecho Penal 
- Derecho Civil 
- Derecho Laboral 
- Derecho del Meror 
- Farnilia 

-Relaciones Humanas 38 58,5 12 18,5 2 3,1 - 1 1.5 1 1.5 11 16.9 65 100 65 
-Medicina Leqal y Psiquia!ria Forense 23 35.4 12 18,5 11 16,9 4 6.2 1 1 5 14 21.5 65 100 65 
-Pericas Contables 15 23,1 3 4 6 12 18,5 5 7.7 8 12 3 2 3.1 20 30.8 65 100 65 
-El acceso ala Justicia 16 246 6 9,2 5 7,7 8 12,3 2 3.1 3 4,6 18 27.7 65 100 65 
- Medios Alternativcs para la so:uci6n de conflictos 23 35,4 8 12,3 12 18,5 3 4,6 2 3,1 3 4,6 14 21.5 65 100 65 
- Aprecacion de los Hechos y Ponderacidn de los 41 63,1 6 9.2 5 7.7 2 3.1 - - 11 16.9 65 100 65 

medios de prueba 
-Eica Judicial 45 69.2 2 3.1 8 12,3 1 1.5 2 3.1 - 7 108 65 100 1 1 65 
- Administ,'acin Gerenc.ai y de Rncursos Humanos 20 30,8 9 13,8 7 108 4 6,2 4 6.2 2 3,1 18 27.7 65 100 65 
-Maeo de un espacoJudcial 36 55,4 E 12.3 6 9.2 1 1 5 4 6.2 2 3,1 8 12.3 65 1nO 65 
-Retaciones de cood'nacion lnlra y extra 3spachc 22 338 8 1213 15 21,5 1 1,5 2 3.1 - 18 27.7 65 100 65 
-Adaptaci6n social 16 24.6 8 12.3 7 1016 4 6,2 5 7.7 1 1,5 24 36.9 65 100 65 
-Problpmas actuaes cieMercado y PI Deecho 15 23,1 7 10,8 11 16,9 4 6,2 6 9.2 3 4.6 19 29.2 65 100 65 

01 -Prob~emas del A-.cente 14 21.5 11 16,9 8 12,3 b 1 3 2 3,1 3 4,6 19 29.2 65 100 65 
-Gerenc:a Modemna 

Justicia v Pubhc'7ad 
18 
26 

27,7 
400 

9 
1 1 

13,8 
16i 

5 
6 

7.7 
9.2 

3 
3 

4,6 
4.6 

5 
6 

7,7 
9.2 

2 
2 

3,1 
3.1 

23 
11 

35,4 
16,9 

65 
65 

100 
100 

65 
65 

-lte,'o esacluafes soredrcqa y Derecho 30 46.2 7 10,8 2 3.1 5 7.7 6 9.2 - 15 23.1 65 100 65 
-V,olncia con lamuer V0lap m1,a 33 50,8 11 16.9 3 46 7 10,6 1 1.5 2 3.1 5 12.3 65 100 65 
- Irrd0ccon a !a rformnt Juca !ca 4 61,5 8 23 - 4 6.2 2 3,1 1 1,5 1 1,5 9 1318 65 100 65 
" Es'adrsIca A-:cada 23 35.4 17 26,2 4 6,2 4 6,2 - 3 46 14 21.5 65 100 65 
-Od-occaeq ca 13 2 (.0 13 2lI0 9 1318 4 6,2 7 1(--8 3 4,6 16 24,6 65 100 65 
-are del DerecnoOre3 4 

, 
-, 61,5 6 92 c 9,2 3 4,6 4 6,2 6 9,2 65 100 65 

-Cenecho aneracoa. 
-Psicoaaoloa y ClihaJurca 

25 
17 

38.5 
26,2 

13 
9 

20,0
13 8 

11 
9 

16,9
13.8 

3 
7 

46
108 

1
6 

1 5
9,2 

1 1,5 11 
I 7 

169
262 

65 
65 

100 
100 

65 
65 

-Oerecho y E!tca 
-Confcts de ley, conf;:cos ve cu!ura 

42 
29 

64.6 
4416 

11 
7 

16,9 
108B 

2 
11 

3.1 
169 

1 
6 

1,5 
9,2 

1 
2 

1,5 
3,1 

2 
1 

31 
1,5 

6 
9 

9.2 
1318 

65 
65 

100 
100 

65 
65 

1.2.2. Otras materias: especiftcar 
- An!:cac16n Practica Forerse 
- Derecho Natural 

Histora Jud,.Ci 
-Interv61etc0' Juri03c 

- Leqsslacin Cprna'. ca 

- Metcdoloqa Ceritif ca 
- Pratica dl Juic-o Oral 
- Procesos Universa~s 
- Tecnica Juridrca 
I Tdpccs sPpec'.es de Derecho de Fondn ____ 

seguin [a especai:dad 

Nota: N = Numero de respuestas segn preterencia o frecuencia 



CUADRO N 6. RELACIONES PERSONALES. 

1.4. Relaciones Personales. Enumerar de 1 al 3 (jueces) o al 5 (fiscales y defensores) 
El 1 indica primera prefere*ncia. 

Relaciones 

__ ____ 

Personales 

__ __ __ _ 

1 

N9 % 
2 

N1 

erdnde preferancia 
3 4 

N- % NW 

______Encuestados 

5 
N2 

i. 

Con 

N2 
respuesta Sin respuesta 

% 

___ 

Totat 

- Mayor Intercambio con colegas con experiencia 

(Magistrados y Abogados ) 

- Mayor intercambio con colegas 
- Personal de secretaria eficiente en lo 

administrativo 

II 

40 

21 
18 

76,9 

41.2 
34,6 

6 

17 
20 

11,5 

33.3 
38,5 

5 

9 
10 

,l 

17.6 
19,2 3 5.81 

1 

4 
1 

1,9 

7,8 
1,9 

52 

51 
52 

100 

98.1 
100 

1 

-

1,9 
-

52 

52 
52 

1.4.2. Fiscales y Defensores 
- Mayor Intercambio con colegas con experiencia 

(Fiscales. Defensores y Abogados) 

- Mayor intercambio con colegas 

- Personal de secretaria eficiente en lo 
administrativo 

Mayor preparacibn acaddmica de su Jefe 
-Mayor Orientaci~n 

6 

3 

5 

3 

46,2 

23.1 

38,5 

23,1 
-

2 

4 

2 

3 
6 

15,4 

30,8 

15,4 

23,1 
46,2 

4 

5 

3 

1 

30,81 

38.5 

23,1 

7.7 

1 

2 

3 
7 

-

7,7-

15,41 

23,1 
53.8 

1 

1 

3 

7,7 

I 

7,7 

23,1 

13 

13 

13 

13 
13 

100 

100 

100 

100 
100 

-

-

I 

13 

13 

13 

13 
13 

Nota: N2 = N imero de respuestas segOn preferencia o frecuencia 

-4 



CUADRO N 7. APOYO ADMINISTRATIVO 

1.5. El apoyo administratrvo. Ordenar segn preferencia del 1 al 8 o a] nmero que corresponda segn los otros agregados. 

_._ _ _ __,_..._.O a rden do preferenc a .i "- er _ do s 

1.5.1 

.. lnst~os 

Insumos BEls cS 

1 
N- % 

.2 
W- % 

1. 

I '- % I 
. 4 

W-
5 

IV' 
6 

N 
7 

%W-
8 

NI :% 
Con repumst 
W 

gin ra 
) 

t~ 
% 

Total 

Local adecuado en cuanto a la distribu-
ci6n interna de sus deoendencias 

- En cuanto ai mantenimiento de aseo y re-
paracrones menores visibles 

-_Fotocopiadora 
Maouinas de escribir 

-Fax 

- Equrg, compu!:zonal 
- Oportundad de recibir materiales solci-

tados 

47 

13 

12 
23 

14 

19 
22 

72,3 

20,0 

18.5 
35.4 

21,5 

29.2 

33.8 

4 

13 

6 
7 

4 

9 

6 

6,2 

20.0 

9.2 
10.8 

6,2 

13.8 

9,2 

2 

8 

7-
6 

6 

11 

8 

3.1 

12.3 

10.8 
9,2. 

9,2 

16.9 

12.3 

5 

4 

4 
3 

6 

7 
4 

7.7 

6.2 

6.2 
4.6 

9.2 

10.8 

6.2 

7 

7 
6 

9 

4 

3 

10,8 

10.8 
9.2 

13,8 

6,2 
4,6 

2 

5 

15 
3 

6 

6 

7 

3.1 

7.7 

23,1 
4.6 

9,2 

9.2 
10,8 

1 

10 

5 
9 

9 

5 

8 

1,5 

15.4 

7,7 
13.6 

13.8 

7.7 
12.3 

4 

5 

9 
8 

11 

4 

7 

6,2 

7,7 

13.8 
12.3 

16.9 

6.2 
10.6 

65 

65 

65 
65 

65 

65 
65 

100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

65 

65 

65 
65 

65 

6S 

65 

-Te!Ior.o 
1.5.2. Ctros: especificar: 

-Biblioteca 

14 21,5 5 7,7 51 7,7 5 7.7 6 9.2 8 12,3 10 15.4 12 18.5 65 100 65 

Cortinas 

Euicos e Are acondicionado 
EstantesI 

* Mobilario 
- Telfono Celula, pata jueces de tur-no 

Vdeo 

_ 

Nota: N1= N6mero de respuestas seg~n preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 8. LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION APLICADA EN LAS ESCUELAS JUDICIALES SON: 

. *, , 

2. Criterios de Evaluaci6n 

j. C. que influyen en. 

C.J. y hay evaluac!6n 

%N 

i C. que no influyen en 

'a C.J. y sin valuaci6n 

N2 

j 
Con respuesta 

N2 % 

Encuestados 

Sin respuesta 

N2 % 

Total 

54 98,5 1 1,5 65 100 65 

NOTAS: C.J. significa CARRERA JUDICIAL 
C. significa Cursos 



CUADRO N2 9. PROFESORES DE LAS ESCUELAS JUDICIALES 

____ _:2: 

3.1. 

Profesores 

JUECES, FISCAL-ES, DEFENSORES 
- Docentes de las Facultades de 

Derecho - JuecesExperimentados 

Orden de Preferencla 
___S_ i_ NO 

N ° 
_%1N N%- % 

40 80,0 10 20,0 

33 66.0, 17 34,0 

Con 

50 

50 

respuesta 
N2 

100 

100 

Encuestados 
Sin respuesta 

_ 

_ -_ 

. 
Total 

.... . 

50 

50 

.... 

3.2. 

- Jueces experim?ntadcsocoii for-
formaci6n pedag6gica 

-Jueces experimentados y doce-

centes universitarios 
FISCALES Y DEFENSORES 

- Fiscales Experimentados 

- Fiscales Experimentados con 
formaci6n pedag6gica 

- Fiscales Experimentados y do-
centes universitarios 

48 

41 

12 

12 

14 
-

[ 96,0 

82,0 

80,0 

80.0 

93,3 
-

2 

9 

3 

3 

1 

4,0 

18,0 

20,0 

20,0 

6,7 

50 

50 

15 

15 

15 

100 

100 

100 

100 

100 

[ 

-

-

-

-

-

50 

50 

15 
15 

15 

Nota: N= Niimero de respuestas segLn preferencia o frecuencia 



CUADRO N-10. OTROS PROFESORES 

S 

pal. 

Tod". 
:w % 

45 69 2 

" 

EsP... 
• 

Tod*s 
w 1.fN' 

39 

SooEc 

60 

1.204 

E.: a. 
N : % 

9 138 

• 

Todo 
N' 

30 

Md4o, 

% I 

46.2 

Ottgo. tfsoias 

Esp.c. Tad. 
% N 

32 

P.P. l 

: 
:' 

49.2 

.. 

E:p 

27 

: 
1% 

415 

Matod 

: Todcz 
wN• 

40 sl 5 

logo$ 

" E.0. 
N: 

3 

%-A 

4,0 

Espeo. en 

Tado -
N'w 

so 76 S 

I6n*i. 

Esi i.e. 
w 

1 1 5 

NO 2 3.1 I3 27,7 17 26.2 29 44.6 6 9.2 - 6 9.2 18 27.7 4 6.2 13 20.0 1 1 

0 

Adm~.di Trtbun. 
Toda. ES 

N' % N' 

38 58' 5 

e.C 
[ 

7.7 

_ 

Oo- prot ....... ". 
_Ptof, d. ldim. 

To.. E.sso 
' 

35 538 5 7.7 

... . 
PRa.sd. Sin. Orul. 

T.dos .. =t. 
*AN' %% N 

57 87.7 

o 
Con rsaputst 

U.wI 1 

65 100 

SO, "rpuw.l 

-- U.' 
ITotal 

65 

NO 21 33 1 1.5 24 36.9 1 1.5 6 9,2 2 3.1 65 100 65 

NOTAS" Espec on Inform. significa especiaista en inform.tica. 
Adm d, Tribun. signfica Administrador de Tribunales. 
Prof- red. sint. signrfica Profesores do Redaccon. Sintaxis. Oratoria 



_________ 

CUADRO N211. PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL PODER JUDICIAL. 

Mujer en carrera Judicial
 
Sin Discriminaci6n De preferencia en De 
preferencla __________________ Encuestados 

Menores y Familla no en crimen Con respuestas Sin respuestas Total 

59 90,8 5 7,7 .1 1,5 65 100 65 

Nota : NQ= Nfmero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 12. CONCEPTO DE ESCUELA JUDICIAL 

Escuela Funcional 

N2 

Escuefa Tradicional 
_____Con 

N2 
_______N 

r spuesta 
Encuestados 

Sin respuesta 
2 

_ 

Total 
_ _ 

95 96,9 3 3,1 98 100 - - 98 

Nota: NQ= Nimero de respuestas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N 13. DEPENDENCIA DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

______ 

C.S.J. 

NQ % 

KID. 

i % 

M. do J. 

NO % 

C. Integ.. 
C.M. 

N % 

C.I.c.M. 
m.j 

NO . % 

UnIversid. 

N'2 % 

Cons. 
Wa list. 

w % 

IAut6nomna 
N % 

Encuestadoi. 
Con esust n respuest 

N9%_ 

___ 

Total 

6. Depeadencia 28 28.6 25 25,5 22 22,4 5 5.1 15 15,3 3 3,1 98 100 98 

NOTAS: C.S.J. significa Corte Suprema de Justicia. 
M.P. significa Ministerio Pblico. 
M. de J. significa Ministerio de Justicia. 
C. Integ. C.M. significa Consejo Integrado de la Escuela Judicial (Corte-Ministerio Pdblico) 
C.I.C.M.M.J. significa Consejo Integrado de [a Escuela Judicial (Corte-Ministerio P'blico-Ministerio de Justicia) 
Cons. Magist. significa Consejo de laMagistratura. 



CUADRO N9 14. DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL. 

-Preparacdon del Director AcadenilcoJuez Fiscal Aba gado 1 Ex Juez Ex Fiscal Abogado y Prof. Fiscal y Prof. 
N2 

_ % N? NQ ..... N2 2 Uniyersitario UniversitarioN .. .. N NO . .... 

7 10,8 4 6,2 3 4,6 28 43,1 3 4,6 10 15,4 4 6,2 

Preraci6n del Director Acad6:mcoEx Juez y Prof. Consejo de Camarista
Universitano Mac -strat. 

Ex Fiscal Camarista y EncuestadosPedag :Docent U : Con respuesta Sin reuesta .. Total 
2 

_ N5 %_ NQ %_ NW NQ 2%_ w %_ N2 f 
1 1,5 1 1,5 1 1,5 2 3,1 1 1,5 65 100 65 

Nota: NQ= Numero de respuestas segOn preferencia o frecuencia 



CUADRO NQ 15-8. DURACION Y ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA FORMACION INICIAL 

N 

2 112 

% N 

2 
________________Aftos 

1 

% N % 

Entre 6nmesas 

y un aio 
N % 

8.1 Duracl6n 
______________Encuestadaos 

Menos de 6 6mesas 

meses 
N % N % N 

1 1/2 

% N 

3 

% 

____________ 

Con respuesta 
N % 

Sin 
N 

res puesta 
I % 

Total 

12 18,5 27 41.5 15 23,1 8 12.3 1 1,5 1 1,5 1 1,5 65 100 65 

Nota: N2 = Ntrmero de respuestas segtin preferencia o frecuencia 
Las Alternativas " 6 mes s, 1 1/2 " y " 3afios " fueron agregados por los encuestados. 

01 



_______ 

CUADRO N- 16-8. DURACION Y ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA FORMACION INICIAL 

8.2 Enfoques Metodol6gicos
Te6rlco y en ia Sede Te6rico y Pr ctico Te6r. y Prdc. en Tall. _ _ _ _ Encuestados

de la Escuela en Talleres y Pract dirigida Con respuesta Sin respuesta Total 
N! % N2 % N2N 6/6 N, %...... Ng -} % 
1 1,5 11 16,9 53 81,5 65 100 65 

Nota: Te6r. Prict. en Tall. y Prdct. dirigida significa Te6rico y Prctico en Talleres y Prdctica dirigida en Tribunales y en otras 
Instituciones relacionadas con el sector justicia. 

a) 



CUADRO N2 17. LAS METODOLOGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS EN ESCUELAS JUDICIALES (Paises Extranjeros). 

Orden de Preferencia 

Metodologlas Educativas SI N 0 ______ _Encuestados 
Con respuesta, Sin respuesta Total 

N2NQ, % Ng .. %. _ 

M~todos presenciales 79 80,6 19 19,4 98 100 - - 98 

Mtodos semi-presenciales 66 67,3 32 32,7 98 100 - - 98 

Mtodos a distancia 23 23,5 75 76,5 98 100 - - 98 

Mdtodos individualizados 32 32,7 66 67,3 98 100 - - 98 

Nota : N9= Ncimero de respue-tas segn preferencia o frecuencia 



CUADRO N218. DURACION 

-
8_6_5.6 

%, 

_ _ 

W 

__"_ 

% wN 

Dias 

% 

___..__ 

-
4 

10 .1 Du rac i6n ................... 
..... 

2 L Con respuesta 
% " 2 %-

Encuestado : 

Sin respuesta 
N- % 

Total 

13 20,0 19 29,2 1 1,5 20 30,8 12 18,5 65 100 - 65 

Nota N-= Ntimero de respuestas segin preferencia o frecuencia 



CUADRO N2 19. Frec -eencia 

(0o 

1 ahio 

2N _ % 

1 c/6 

NQ 

meses 

% 

___________10.2 

1 c14 meses 

N2 % 

Frecuencia 
1 c13 meses 

NQ % 

le. Capacitacid 
/Icmes 

I 
F42 % 

Con 
Ng 

respuesta
% 

Encuestados 

Sin respuesta
N2 F _% 

Total 

2 

-

Nota "N°-= 

3,1 14 21,5 2 3,1 28 43,1 

- - - I -I -
d s o 

Nt~mero de respuestas seg~n preferencia o frecuencia 

19 

-

29,2 65 

n 

100 

- - , a 

65 

-



ANEXO N2 6 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

NO MBRE Y A PELLIDO: ...........................................................................................................................................................
 
CARG O Q U E O C UPA : ..............................................................................................................................................................
 
CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL: ...............................................................................................................................................
 
FECH A : .....................................................................................................................................................................................
 

El presente documento contiene el primer perfil de la futura ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

Su opini6n personal al respecto ser, de gran importancia para la elaboraci6n del anteproyecto legal de dicha escuela, por Io 
cual le solicitamos su participaci6n en el sentido de responder a los distintos planeamientos que se presentan a continuaci6n. 
Agradecemos y valoramos su activa participaci6n, en Io que respecta a su reflexi6n sobre cada componente de la futura 
ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

Sus respuestas constituyen los insumos basicos y necesarios para la implementaci6n y la orientaci6n de la mencionada Escuela. 

1.OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA: 

Marcar con una + los objetivos que deberfa tener la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA, segtn los alternativas propuestas: 

Los objetlvos de la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA son: 

1.1. 	 La formaci6n y perfeccionamiento permanentes 
de Jueces, Fiscales y defensores. 

1.2. 	 Elevar el nivel juridico del pais. 

1.3. 	 Realizar investigaciones juridicas, en administraci6n 
de Tribunales, enfatizando el apoyo en documentaci6n 
juridica y otras materias requeridas por los Tribunales 
para su mejor desempeho. 

1.4. 	 Apoyar la capacitaci6n del personal de secretarfa, 
destacs-'juo la importancia de la coordinaci6n con 
la entidad responsable del gerenciamiento de 
Recursos Humanos. 

1.5. 	 Promover, desarrollar y divulgar investigaciones 
cientificas y t~cnicas para mejorar la legislaci6n y los 
m6todos de trabajo de los Tribunales y del Ministerio 
Pblico. 

1.6 	 Realizar intercambios internacionales. 

2. 	 CONCEPTO DE LA ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA 

Este planteamiento constituye el marco referencial a partir del cual se podrA constituir la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

Marca la alternativa que consideras v~lida con una + 

2.1. 	 Escuela Funcional: entendi~ndose por tal un 
curriculum bsico en cada etapa de la formaci6n y 
luego funcionar a travds de comit6s de programas que 
planifican las actividades docentes - discentes, para el 
periodo siguiente, teniendo en cuenta las condiciones 
cambiantes de la realidad social, de la legislaci6n y de 
los Jueces, Fiscales y defensores. 
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2.2. 	 Escuela Tradicional: De curriculum poco flexible,
 

de materias aisladas, contenidos fijos.
 

DEPENDENCIA
 

Se trata de establecer de qui6n depender6 la futura ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA.
 

Selecciona una alternativa marc6ndola con una +
 

3.1. 	 Corte Suprema de Justicia.
 

3.2. 	 Poder Judicial: Corte Suprema - Ministerio Ptblico.
 

3.3. 	 Consejo de la Magistratura.
 

3.4. 	 Corte Suprema, Ministerio Ptblico.
 

3.5. 	 Ministerio de Justicia y Universidades.
 

3.6. 	 Universidades.
 

3.7. 	 Escuela Aut6noma.
 

4. 	 ORGANIZACION DE LA ESCUELA JUDICIAL 

Se trata de detectar como serd el perfil del Director Acadmico de la ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

Marca con una + la alternativa que consideras correcta. 

4.1. 	 Consejo Directivo de [a Escuela Judicial Paraguaya:
 

4.1.1. 	 Presidente de la Corte, Fiscal General del Estado.
 

4.1.2. 	 Presidente de la Corte, Fiscal General del Estado,
 
Presidento de la Asociaci6n do Magistrados.
 

4.1.3. 	 Presidente de la Corte, Fiscal General del Estado,
 
Presidente de la Asociaci6n de Magistrados, un
 
Representante del Consejo de la Magistratura.
 

4.1.4. 	 Presidente de la Code, Fiscal Ganeral del Estado,
 
Presidente de la Asociaci6n de Magistrados, un
 
Representante del Consejo de la Magistratura,
 
Presidente de la Asuciaci6n de Abogados.
 

4.1.5 	 Presidente do IaCorte, Fiscal General del Estado,
 
Presidente de la Asociaci6n de Magistrados, un
 
Representante del Conseio de la Magistratura,
 
Presidente de la Asociaci6n de Abogados, Dos
 
profesores de Facultades de Derecho.
 

4.2. 	 Director:
 

4.2.1. 	 Ex Jueces.
 
4.2.2. 	 Ex Jueces y profesores universitarios con formaci6n pedag6gica.
 
4.2.3. 	 Ex Fiscales.
 
4.2.4. 	 Ex Fi,;cales con formaci6n pedag6gica.

4.2.5. 	 El Director Acad~mico de la Escuela Judicial Pamuaya deberi tener dedicaci6n exclusiva para el cargo.
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5. DISENO CURRICULAR: 

Se estn programando tres etapas denominadas: 

A) PRIMERA ETAPA: Cursos previo 
B)SEGUNDA ETAPA: Curso de formaci6n inicial 
C) TERCERA ETAPA: Perfeccionamiento continuo 
Deseamos conocer su criterio con relaci6n a los cursos que deben ser considerados para cada etapa. 

Etapas: 

5.1. Primera Etapa: Curso Previo (Dirigido a Abogados que quieran ingresar a laMagistratura). 

1.1. Etica Profesional. 

1.2. Teorfa General del Proceso. 

1.3. Teorfa General del Derecho. 

1.4. El Derecho Constitucional. 

1.5. Tdcnica Juridica. 

1.6. La Hermendutica Juridica. 

1.7. L6gica Juridica. 

1.8. La Inform~tica Jurfdica. 

1.9. Relaciones Humanas. 

1.10. Sociologia Judicial. 

1.11. Manejo Gerencial del Despacho. 

1.12. Derecho Judiciario. 

Materias para la Carrera Fiscal 

1.13. Teorfa General de los Derechos Humanos. 

1.14. Epistemologia Jurfdica. 

1.15. Medicina Legal. 

1.16. Psiquiatrfa Forense. 

1.17. Psicologfa Jurfdica. 

1.18. Investigaci6n Criminal. 

1.19. 
1.20. 

1.21. 

1.22. 

1.23. 

Criminalistica. 
Averiguaci6n Previa. 

Criminologia. 

Victimologia. 

Introducci6n a la Politica Social. 

1.24. Introducci6n a la Polftica Criminal. 
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5.2. Segunda Etapa: Curso de Frormaci6n Inicial (para Jueces y Fiscales).
 

2.1. Teoria General de la Prueba.
 

2.2. La preparaci6n y conducci6n de un juicio.
 

2.3. La redacci6n de Sentencias y Dictdmenes.
 

2.4. La Lgica Aplicada.
 

2.5. El Andlisis de Jurisprudencia.
 

2.6. La Metodologfa Jurfdica.
 

2.7. La Organizaci6n Judicial.
 

2.8. Sociologia Jurfdica.
 

2.9. Manejo Gerencial del Despacho.
 

2.10. Hermen6utica Jurfdica.
 

2.11. Informitica Juridica.
 

5.3. Tercera Etapa: Perfeccionamiento contimnuo (para Jueces y Fiscales).
 

Marca con una + las opciones correctas. 

3.1. Especializaci6n en procedimiento aplicado.
 

3.2. Etica Judicial.
 

3.3. Derecho y Etica.
 

3.4. El Arte del Derecho Oral.
 

3.5. La Apreciaci6n de los Hechos y Ponderaci6n de los Medios de Prueba.
 

3.6. La Introducci6n a la Informtica Juridica.
 

3.7. Manejo del Despacho Judicial.
 

3.8. Relaciones Humanas.
 

3.9. Victiminologfa.
 

3.10. Problemas actuales del Derecho.
 

3.11. Prdctica del Juicio Oral.
 

3.12. Legislaci6n Comparada.
 

6. VINCULACION DE LA ESCUEPA JUDICIAL PARAGUAYA CON LA CARRERA JUDICIAL 0 FISCAL. 
6.1. 
 Debe estar vinculado con la Carrera Judicial o Fiscal, por Iotanto debe ser obligatoria y acreditable ante el Congejo

de la Magistratura. 

Observaciones: Agrega las opciones que crees conveniente sean consideradas en cualquiera de las etapas dedesarrollo de la futura ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA. 

AGRADECEMOS Y VALORAMOS TU PARTICIPACION. 

194
 



° 7ANEXO N-

ENCUESTA NACIONAL. ANALISIS. 

Con el prop6sito de contar con un instrumento tdcnico que ofrezca mayor validez estadfstica y posibilite una amplia participaci6n
de la poblaci6n en cuesti6n, el Consejo de Ejecuci6n e Implementaci6n del Convenio ha decidido aplicar la Encuesta Nacional, 
que permita detectarcon mayor efectividad las necesidades reales, de tal manera que la composici6n del Cuirrfcuio de la Escuela 
Judicial Paraguaya, se fundamente en datos precisos, objetivos y v~lidos. 

En ese sentido, se implement6 la Encuesta Nacional, desarrollada con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y de! Ministerio 
Piblico, a partir de un cuestionario estandarizado, con preguntas de doble alternativa que posibilit6 conocer las carencias y las 
expectativas de la poblaci6n encuestada y tiene como particularidad que la avala, el haber permitido conocer en forma directa 
el sentir de Jueces y Fiscales. 

A. Universo Encuestado 

Jueces y Fiscales 

Capital: 73 
Interior: 51 
Total: 124 

RESULTADOS GENERALES 

1. Objetivos Generales 
Los encuestados en la capital manifiestan como primera preferencia el objetivo de la Escuela Judicial que consiste en formar 
y perfeccionar Jueces y Fisc-les con un total de 72,6% en la capital y un total de 4,3% en el interior. 

Se siguen en orden de preferencia los objetivos 1.3, 1.4 y 1.5 (ver Encuesta Nacional. Anexo NQ 5). 

2. Concepto de la Escuela Judicial 

El 76,7% en la capital y el 86,2% en el interior consider6 que la Escuela Judicial Paraguaya debe ser funcional, es decir, con 
caracteristicas prcticas, metodologias que posibiliten la transferencia de los conocimientos a situaciones concretas relaciona
das con el desempeho profesional. 

3. Dependencia de la Escuela Judicial 

El item NQ 3.4 obtuvo la maxima preferencia que consiste en que dependa de la Corte Suprema y del Ministerio Ptblico con 
un 13,6% en la capital y 7,8% en el interior. 

4. Organizaci6n de [a Escuela Judicial 

Lapregunta formulada sobre laconformaci6n del Consejo DirectLvo de la Escuela Judicial Paraguayatuvo la m6xima preferencia
el item 4.1.2: Presidente de la Corte Suprema de Justicia, FisuLa Corneral del Estado y Presidente de la Asociaci6n de 
Magistrados con un 24,6% en la capital y un 39,2% en el interior. 
En lo que respecta al de la futura Escuela Judicial se sefialan 4.2.2 yel 4.2.3 con el mismo porcentaje 36,9% en la capital 58,8% 
en el interior conformado por ex Jueces y profesores universitarios y ex Fiscales. 

5. Disefio Curricular 

En Ioque respecta a las materias que deber6 comprender la 1V etapa los mayores porcentajes obtuvieron:
 
La Teorfa General del Proceso con un 68,4% en la capital y un 76,4% en el interior. Luego la materia T6cnica Juridica con un
 
63% en la Capital y 52,9% en el interior. Le siguen L6gica Juridica, Hermen6utica y Etica Juridica.
 
En Ioque respecta a la diversificaci6n para los Fiscales. El mayor porcentaje obtuvo la materia Teorfa General de los Derechos 

Humanos con un 83,5% en la capital y un 52,9% en el interior. 
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Se siguen en orden de prioridad:
 

Psicologfa Jurfdica, Investigaci6n Criminal, Averiguaci6n Previa, Epistemologfa Jurfdica.
 
Se subraya con claridad que debe haber un tronco comn y uno diversificado segn sean Fiscales, o Jueces.
 
En la 2Q etapa se observa con claridad la necesidad de desarrollar habilidades y afianzar conocimientos especfficos segn el

drea de su desernpefo.
 

En esta etapa, los encuestados manifestaron que la falta de preparaci6n especffica que tiene el Magistrado 
a asumir su cargose debe a varias causas entre las que se destacan la no existencia de una ensefianza en las Facultades de Derecho y la falta
de prdctica para enfrentar nuevos desaffos que implica el cargo.
 

Las frecuencias segn prioridades se observa en el cuadro de la Encuesta Nacional.
 
En la 32 etapa se sehala como primera preferencia la materia: Legislaci6n Comparada con un 64,7% en la capital y 64,7% en
el interior sigue la Pr~ctica del Juicio Oral: con un 64,3% en la capital y76,4% en el interior, le siguen en orden de preferencia
la especializaci6n en procedimiento aplicado, la Etica Jurfdica y la Introducci6n a la Informtica Juridica.
 
6. Vinculaci6n de la Escuela Judicial Paraguaya con la Carrera Judicial o Fiscal. 

Atendiendo a la importancia de este planteamiento, prescindiendo de la frecuencia de las repuestas y ccnsiderando s6lo suprioridad, cabe destacar, para el total de la muestra, que la vinculaci6n de la Escuela Judicial con la Carrera Judicial o Fiscaltiene el siguiente porcentaje 69,8% en la capital y 84,3% en el interior. 
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ANEXO NQ 7
 

ENCUESTA NACIONAL. ANALISIS.
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Encuesta Nacional sobre el Proyecto
 
Escuela Judicial Paraguaya
 

I dcdo"Capital .. - . httrior-

SiI NI.0 CIt Sit T 51 NO C it t) T Tt~'1 

N' , : C N' N N' N, N , .' , N! N' W
 

Objotivos Gvnemlos
 

1.1 53 72,6 - 531 20 73 43 84.3 
 43 8 51 124 

1.2 :16 49,3 4 5,5 40 "13 73 27 52,9 8 15,7 15 16 51 124
 

1.3 50 68,5 1 1,4 51 22 73I 33 64,7 5 9,8 38 13 51 124
 

1.4 48 65,8 4 5,5 52 21 73 36 70,6 - - 36 15 51 124
 

1.5 47 64,4 3 4,1 5(0 2:1 73 31 64,7 1 2,0 3-1 17 51 124
 

1.6 4:1 58.9 4 5,5 47 26 7:1 :1 66,7 ] 2,0 35 16 51 124
 

Concepto de Escuela
 

Judicial
 

2.1 56 76,7 56 17 7:3 44 86.3 . - 44 7 51 124
 

2.2 7:1 7:3 - 51 51 124
 

I)pondpncia 

:1.1 8 11,0 8 65 7:1 19 37,3 19 :32 51 124
 

3.2 30 41,1 30 43 7:1 17 33,3 17 34 51 124
 

3.3 3 4,1 3 70 73 :3 5,9 3 48 51 124
 

:1.4 10 1:1,7 10 63 7:3 4 7,8 4 47 51 124
 

:3.5 5 6,8 5 68 7:1 4 7,8 
 4 47 51 124 

3.6 2 2,7 2 71 73 2 :3,9 2 49 51 124
 

3.7 8 I33,0 8 65 7:1 3 5,9 :1 48 51 124
 

Organizncin 

4.1 1 15.1 11 62 7:1 :1 5,9 3 48 51 124
 

4.1.2 18 24,7 18 55 7:1 20 311,2 20 31 51 124
 

4.1.3 7 9.6 7 66 7:3 8 15,7 8 4:3 51 124
 

4.1.4 6 8,2 6 67 7:1 3.9 2 49 124
2 51 

4.1.5 17 133 56 14 14 51 124
17 7:3 27,5 :17 

Director 

4.2.1 9 
 12,3 2 2,7 I1 62 7:1 I1 21,6 1 2,0 12 :39 51 124 

4.2.2 2 :137,0 1 1,4 28 45 7:1 :0 58,8 - 30 21 51 124
 

4.2.3 27 :17.0 1 1,4 28 45 7:3 30 58,8 - :303 21 51 124
 

4.2.4 3 I.3 4 5.5 5 68 7:3 2 3,9 2 49 51 124
 

4.2.5 4 5,5 2 2,7 6 67 7:1 2 3,9 1 2,0 :1 48 51 124
 
Etapas 

5.1.1 :16 49,3 : 4,1 39 :34 7:3 :32 62,7 - :12 19 51 124
 

5.1,2 50 68,5 - 50 2:3 7:3 :39 76,5 - :39 12 51 124
 

5.1.3 42 57,5 42 :31 7:1 39 76,5 1 2,0 40 11 51 124
 

5.1.4 :16 49,3 4 5,5 40 TI 7:1 :11 60.8 :3 5,9 3 4 17 51 124
 

5.1.5 46 63,0 - - 46 27 7:3 27 52,9 1 2,0 283 2:3 51 124
 

5.1,6 39 53,4 1 1,4 40 33 7:3 :36 70,6 1 2.0 37 14 51 124
 
5.1.7 45 61,6 6 8,2 51 22 73 :12 62,7 1 2,0 TI 18 51 124
 

5.1.8 42 57,5 - - 42 31 7:3 :14 66,7 - :14 17 51 124
 

5.1.9 43 56.2 2 2,7 4:1 :303 7:1 3 58,8 30 21 51 124
 

5.1.10 14 119,2 10 13:,7 24 49 7:1 26 51,0 26 25 51 124
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5.1.14 41 56,2 41 :32 7:1 18 35,3 118 3:1 51 124
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5,1.17 48 65.8 48 25 7:1 29 56,9 29 22 51 124
 

5,1.18 45 61,6 45 28 7:1 :391 76,5 39 12 ,1 124
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Encuesta Nacional sobre el Proyecto
 
Escuela Judicial Paraguaya
 

Indikndore CPApIta linerfor 
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5.2.11 36 6:3'3 2 2.7 I 2.' 73 3f; 7(),(; :3( 15 51 124 
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5.3.1 ,14 60,3 1 1.1 15 28 7.3 37 72,5 :37 11 51 124 
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ANEXO N2 8
 

DATOS ESTADISTICOS SOBRE EL PROYECTO ESCUELA JUDICIAL PARAGUAYA
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GRAFICOS DE LA CAPITAL
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METODOLOGIA DISCENT4
 

Entre las diferentes metodoloo-as para el aprendizaje a ser utilizadas en la Escuela Judicial Paraguaya , se sugieren:
 

1-La realizaci6n de un auto diagn6stico.
 
2-La administraci6n eficiente del tiempo.
 
3-El equilibrio de la carga acaddmica.
 
4-El mejoramiento de la capacidad de concentraci6n.
 
5-La realizaci6n de la lectura activa.
 
6-La elaboraci6n de notas y resimenes.
 

1-REALIZAR UN AUTO DiAGNOSTICO: Consiste en detectar habilidades y deficiencias en el estudio individual, se sugieren
 
actividades que ayudan a conocerlas.
 

Se formulan preguntas para lograr la reflexi6n sobre el papel que coma estudiante se ha venido desempefiando hasta el
 

momento.
 

EJEMPLO 1: Evalka tus habilidades coma estudiante.
 

Piensa en las habilidades que posees coma estudiante y an6talas en el Cuadro Aque a continuaci6n se presenta.
 

En el Cuadro B se han anotado algunas de las habilidades que debe poseer un estudiante para lograr un autntico aprendizaje.
 
Compralo con Ioque escribiste en el cuadro A.
 

- Organizar el tiempo.
 
- Observar sistem~ticamente.
 
- Escuchar.
 
- Leer eficazmente.
 
- Elaborar notas.
 
- Comentar Ioaprendido.
 
-Consultar fuentes de informaci6n.
 
- Auto evaluaci6n.
 

Determina cudles de las habilidades del cuadro Bposees y cudles no. 

Encierra en cfrculo las habilidades que consideras que necesitas obtener, practicar o reforzar. 

Prop6nte remediar la situaci6n ysuperar las deficiencias que hayas detectado. Pide orientaciones atus asesores de la Escuela 
Judicial. 

EJEMPLO 2: Evaluaci6n de situaciones de aprendizaje. 

Sigue en orden las instrucciones que se presentan acontinuaci6n. 

1) 	 Piensa en las oportunidades que para aprender has experimentado durante los tres o cuatro ahos pasados. Pueden 
ser situaciones de aprendizajo relacionadas con actividades prcticas, deportivas, jurfdicas, artfsticas, etc. 

2) 	 Escoge una situaci6n en la que consideres que tu participaci6n y los resultados obtenidos fueron valiosos; luego una 
en la que hayas comprobado que no tuviste 6xito. 

ANOTAR: 
,,Adecuada experiencia de aprendizaje,,. 
,Experiencia inadecuada de aprendizaje-.

Con el prop6sito de explorar qu6 caracteristicas diferencian ambas experiencias, redacta un breve ensayo de estas utiliza'ndo 
coma guf' 'as siguientes preguntas: 

- .,t--ueron de inter6s los contenidos del curso?
 
-.,El aprendizaje de dichos contenidos te resolvi6 una problemdtica particular?
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S.,Tenias 	antecedentes sobre la materia? 
-.,Se utilizaron din~micas grupales? 
- Te integraste al grupo? 
*.,Se uiiiizaron materiales didScticos suficientes? 
- ,Qud hacias para esiudiar o reafirmar Ioaprendido, repetiste oralmente, elaboraste notas o sinopsis? 

-. i.,Empleaste alguna t~cnica de estudio? 
- iLograste una lectura de comprensi6n? 
- ,Utilizaste bibliografia suficiente? 

ENSAYO 1: (Mi experiencia adecuada de aprendizaje. 

,.,,.....°.. ..... .. °................................ ,°... ,. ,,,
 

........ ,....... ,.°....., .... **°.......................... ,.... .... ,.
 

ENSAYO 2: ((Una inadecuada experiencia de aprendizaje,, 

°.... ,,,,,.... 	 .. ... ..... ....................................... ...
,,.. 


.................... ,.........*.* ,..,.. . .. ....................... ,,
 

Ya que has realizado los ensayos y determinado loo factores que favorecieron el aprendizaje, estards consiente de las 
situaciones que Iofacilitaron y las cuales has de promover. 

2) 	 LCOMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL TIEMPO? 

Como alumno de la ESCUELA JUDICIAL, debes tener presente que necesitas disponer de tiempo para realizar todas las 
actividades que implican el desarrollo eficaz del aprendizaje, y establecercon este fin una programaci6n general de las mismas, 
tomando en cuenta que uno de los factores m~s importantes que promueven el-"6xito acad~mico,, es la administraci6r eficiente 
del tiempo. 

Al hacer la distribuci6n de 6ste, debes considerar Iosiguiente: 

1 	 Planea el tiempo de tal forma que el horario resultante sea simultAneamente realista y pr~ctico; eto es, flexible para 
adaptarse a los cambios de horario o actividades, y arm6nico entre dormir, comer, estudiar, trabajar y distraerse. 

29 	 R.qistra todas las obligaciones de horario fijo. Anota todas las actividades que ya estn regularmente programadas 
como: trabajar, dormir, alimentarse, trasladarse, etc. 

39 	 Fija un tiempo especffico para los estudios. El tiempo que dediques al estudio tiene que basarse en situaciorhes reales 
de acuerdo a la disponibilidad que tengas. 

4Q 	 Selecciona tiempo para esparcimiento. 

5Q 	 Sd flexible para que puedas realizar actividades imprevistas, es decir, las que no pueden programarse pero que su 
realizaci6n es inaplazable cuando se presentan, como: reuniones, viajes de trabajo, visitas al m6dico, etc. 

3) 	 PARA EQUILIBRAR LA CARGA ACADEMICA 

Posiblemente al contrastar el tiempo que puedes comprometer al estudio con el nmero de cursos en los que estus inscript0,
necesites nivelar tu carga acaddmica. 

Carga acad~mica es el nimero de cursos que pretendes estudiar en la ESCUELA JUDICIAL. 

Nivelar la carga acad~mica es adecuar el nimero de cursos que estudias en el tiempo comprometido para ello, :omando en 
cuenta la extensi6n y profundidad con que son tratados los contenidos de volkmenes. 

C6mo seleccionar la carga acad~mica? 

Inf6rmate acerca de: 

El minimo y maximo de cursos que puedes estudiar por periodo.

Los objetivos y extensi6n de cada uno de los contenidos de cada curso.
 
El tiempo que comprende un perfoae antes de la evaluaci6n sumatoria.
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Relaciona esa informaci6n con los resultados de tu ref lexi6n, tomando en cuenta: 
* 	 El ritmo personal de aprendizaje. 

El tiempo programado para el estudio. 
* 	 La posibilidad de asistir a las sesiones del Cfrculo de Estudio Orientado o Entrevistas con los Asesores. 
* Al inicio de cada curso replantea el ritmo personal de tu aprendizaje. 

4) 	 DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE ESTUDIO 

Para distribuir el tiempo de estudio se tiene en cuenta: 
El horario de actividades y las horas que puedes dedicarle al estudio. 
a) Estudio personal que efectsas mediante la lectura, elaboraci6n de notas y resimenes, realizaci6n de los 

ejercicios y actividades complementarias.
 
b) Estudio en grupo, asistiendo a los Circulos de Estudio Orientado.
 
c) Acopio de datos en la biblioteca u otras fuentes de informaci6n.
 

DiStribuir el tiempo de estudio ayudaria a concentrar la atenci6n en un solo curso, y pasar a tro cuando se tenga la seguridad
de cumplir con las actividades y lograr los objetivos propuestos. 

Materias que integran la carga acad6mica: 

Distribuci6n: 

TIPO DE ESTUDIO CURSO L M M J V S D 
INDIVIDUAL 
CIRCULO DE ESTUDIO 
ESTUDIO ORIENTADO 

5) 	 LQUE HACER PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONCENTRACION? 

Para realizar eficientemente cualquier actividad, como la de estudio, es necesario poner atenci6n en lo que se estd haciendo; 
para que se dd la atenci6n, es necesario que el objeto percibido sea de interds. 

La atenci6n tiene diferentes niveles de conciencia que van desde un contacto superficial con Ioque hacemos hasta involucrarse 
totalmente en ello. Es en este 61tinio momento cuando se dice que las personas -est~n concentradas" en lo que hacen. 

La concentraci6n consiste en fijar la atenci6n de manera voluntaria, selectiva y continuada en una sola actividad y en Io
concerniente a ella; de esta manera se propicia la profundizaci6n y las situaciones que puedan provocar distracciones qugdan 
en un segundo piano. 

Cada persona alcanza un diferente grado de concentraci6n. Algunas pueden concentrarse fcilmente a pesar del ruido que les 
rodea, otras se distraen con el m~s leve sonido. 

Acontinuaci6n se sugieren los siguientes ejercicios: 

1) 	 Busca centrar tu atenci6n en un sonido intermitente, tal como el tictac del reloj, una gota de agua que cae a 
el tecleo de una m~quina de escribir. 

Practicalo dos minutos como minimo. 

Ahora intenta concentrarte en la lectura de un tema importante sin prestar atenci6n al sonido que has estado 
escuchando.
 

2) Despu6s conc6ntrate en la lectura de un tema de estudio que te interese, en sitios ruidosos como los 
siguientes: 

- En la sala de tu casa en el momento en que se rei~ne toda la familia. 
- En cualquiertransporte donde se encuentren muchas personas y, ademds, se escuchen los ruidos de la calle. 

En una oficina donde se escuche el ruido de mdquinas de escribir. 
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Practfcalo como quince minutos como mfnimo. 

Estos ejercicios se han disefiado con el prop6sito de que te habitues a aislarte ante todo tipo de distractores 
cuando est~s estudiando, y de esta manera concentrarte en el momento en que estas leyendo algOn tema 
o reflexionando sobre un problema. 

Ahora prueba tu capacidad de atenci6n visual, aspecto que coadyuda a la concentraci6n, ya que permite 
ubicar tu vista en el objeto de estudio. 

3) 	 SitLate en una ventana por donde se mire una calle bastante transitada; centra tu atenci6n en las 
caracterfsticas de uno de los objetos fijos que se encuentren en la calle, tales como postes, Arboles, etc. 
trata de no distraerte con veh(culos, y personas que pasen. 

Practfcalo durante cinco minutos como mfnimo. 

Realiza estos ejercicios bajo las siguientes condiciones: 

- Cuando est~s libre de preocupaciones que pudieran interferir en su realizaci6n. 

- En intervalos de tiempo adecuados, de manera que no te produzcan cansancio. 

- Con la ayuda de otra persona que te auxilie a tomar los tiempos de pr~ctjia. 

Se ha considerado conveniente que se practiquen estos ejercicios respetando lostiempos sefialados en caaa 
uno de ellos, pero podr.s percatarte de cu~nto tiempo necesitas y qu6 condiciones son m~s favorables, 
basdndote en tus aptitudes personales. Asimismo, podrds distinguir que estos ejercicins propician en mayor 
medida la habilidad de concentraci6n; realizados con m~s frecuencia y, paulatinamente, aumenta el tiempo 
de prictica si lo considcras necesario. 

6) 	 ICOMO LEER EFICAZMENTE? 

Uno de los recursos determinantes en la realizaci6n del aprendizaja en forma autogestionaria es la lecturd. Los especialistas 
en mdtodos diddcticos han elaborado diversas tdcnicas para leer en forma eficaz. 

El siguiente esquema presenta: 

LECTURA EFICAZ 
Establecer el prop6sito de la lectura. 
Seleccionar el procedimiento adecuado. 
Comprobar los resultados obtenidos. 

a) PROPOSITO DE LECTURA 

Antes de hacar una lectura hay que establecer el prop6sito que nos Ileva a realizarla. 
Estos son rnuy vaiados y pueden ser entre uiros: 
Leer para: 
- obtener ideas generales de un temn'. 
- distinguir las ideas principa'es. 
- evaluar criticamente el texto. 
- comprender los contenidos acad~micos. 
- localizar informaci6n especifica. 
lla aplicaci6n pr~ctica. 

- distraerse. 

A continuaci6n aclaramos cada uno de estos prop6sitos: 
a) 	 Leer para obtener ideas generales 

Si el objeto de la lectura es obtener una ida general del tema, no es necesario leer minuciosamente; se puede hacer 
amayorvelocidad fijando la atenci6n s6, en los encabezados y subtftulos, ideas generales, enunciados en ,negritas, 
o los res6menes que aparecen al final di un tema o unidad.
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b) 	 Leer para distinguir las ideas principales 
Si el objeto de leer es seleccionar las ideas principales en un texto, debers realizar una lectura minuciosa gui~ndote 
par las notas al margen, los enunciados en -negritas, y recuadros, que frecuentemente son auxiliares que resaltan 
Ia informaci6n m~s significativa de un texto. 

c) 	 Leer para evaluar criticamente 
Las experiencias educativas anteriores deben ayudarte a elaborar opiniones sobre los hechos. Cuando leas puntos 
de vistas distintos, s6 imparcial; y una vez que conozcas la consistencia de las ideas del autor, jtzgalas o val6ralas 
objetivamente. Debes saber descubrir las influencias o implicaciones ideol6gicas que presenta, para ponderar Ia 
validez y fundamentaci6n de las tesis principales. Lo importante es leer con una actitud abierta. Cuando sea posible, 
consulta al menos dos puntos de vista diferentes antes de formarte una opini6n definitiva sobre el tema. 

d) 	 Leer para comprender los contenidos acad6micos 
La mayorfa de las veces, un estudiante lee con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos, Io cual implica Ia 
realizaci6n de una serie de actividades, tales coma: elaborar notas, consultar diccionario, repasar, etc. Estas 
actividades que propician la comprensi6n de los contenidos ser~n tratadas ampliamente en p~ginas posteriores. 

e) 	 Leer para localizar informaci6n especifica 
Cuando sabes qu6 es Io que buscas, puedes guiarte con el fndice temtico y ver Onicamente Ioque es interesante, 
evitando p~rrafos enteros o leyendo rpidamente. Por ejemplo: cuando deseas consultar una palabra en el diccionario 
o averiguar qui6n descubri6 la radioactividad. 

f) 	 Leer para Iaaplicaci6n pr~ctica 
En este caso la lectura se realiza con el prop6sito de obtener conocimientos que facilitar~n el hacer o emplear algo.
Por ejemplo: cuando lees las instrucciones para operar un aparato el~ctrico o consultas un manual de taller, o para 
saber c6mo Ilevar a cabo un experimento o hacer funcionar una m~quina. 

g) 	 Leer para distraerte 
Una de las razones para leer es hacerlo Onicamente por diversi6n. Las lecturas que realices en este sentido estarn 
de acuerdo con tus preferencias o aficiones, logrando ademSs incrementar el acervo cultural. 

Una vez establecido el prop6sito de la lectura, selecciona el procedimiento que permita realizarlo; puede ser tan s6lo 

una de las etapas de la tdcnica que sugerimos a continuaci6n, o bien Iasecuencia completa. 

Procedimiento de Ia lectura: 

Tomando en cuenta que el prop6sita m~s frecuente de un estudiante es leer para comprender loscontenidos de una determinada 
,rea del conocimiento, a continuaci6n sugerimos la tdcnica IPLER, cuya finalidad es realizar una lectura que propicie la 
comprensi6n. 

Etapas del procedimiento: 
I Inspeccionar 
P Preguntarse 
L Leer 
E Expresar 
R Repasar 

Las etapas de esta t6cnica consislen en Iosiguiente: 

INSPECCIONAR 

Antes de leer con detenimiento un texto, es necesario revisar el contenido para centrar la atenci6n en Ioque so va a leer. 

Las ventajas de esta actividad son las siguientes: 
Lograr una visi6n global del texio. 
Tener una idea de la extensi6n de Ioque se leer6 y, por tan!o, del tiempo que se requiere.
" mtrar la atenci6n en el tema, para evitar disgresiones en otros asuntos, sobre todo si el tema presenta cierta dificultad. 

256
 



Se recomienda proceder de la siguiente manera: 

Leer la tabla de contenido o ndice. Los titulos de las unidades y los caprtulos dan una idea del contenido del libro o
 
de los volkmenes.
 

Leer el pr6logo y la introducci6n. El pr6logo o prefacio generalmente explica por qu6 se escribi6 el libro, y qu6 se

pretende con el escrito. Por Iogeneral en la introducci6n se explica c6mo utilizarlo.
 
Hojear el libro para ver qu6 auxiliares did~cticos contiene, como: ilustraciones, gr~ficas, notas explicativas, subtitulos,
 
recuadros, etc.
 

La atenci6n que se dd a tales auxiliares ayudar6, posteriormente, cuando se lea con mas detenimiento.
 

Comprobar si trae bibliograffa, glosario, ndice temtico, anexos, etc. La bibliograf fa es un auxiliar para conocer las

fuentes de la informaci6n y para aclarar o profundizar sobre algcn aspecto. El glosario puede ahorrarte consultas al
diccionario. El fndice facilita la Iocalizaci6n de los conceptos y temas que contiene el libro.
 

Al inspeccionar un capitulo sa sugiere:
Leer el nombre del capftulo meditando Ioque se dice o trata de decir. 
Leer los encabezados y subtftulos. Los encabezados no s6lo manifiestan la organizaci6n que el autor ha dado a la
materia, sino que brindan frases clave que revelan el contenido fundamental del capftulo. Si se conoce algo acerca del 
tema o se ha estudiado antes, los t~rminos claros recordar-n Io que ya conoces y te orientarn sobre Io que 
desconoces.
 

- ILos subtftulos son fragmentaciones de los encabezados; en general, sefialan los puntos importantes que hacen 
referencia al encabezado. La diferente tipografia que se emplea en los libros, sirve como ayuda visual al lector, pues
resaltan enunciados que el autor considera importante. 

- En caso de que haya resumen, es conveniente leerlo, pues en dste se compendian todos los puntos importantes del
capftulo. Al leer luego con detenimiento, deteclaras los aspectos b~sicus y elaborar~s nuevos cuestionamientos que
incrementardn el interns por el contenido. 

- Leer los pies de grabado y las notas al margen. El considerar esos auxiliares antes de leer detenidamente propicia la 
ubicaci6n del lector en el debido marco de referencia. 

- Revisar si hay bibliografia o lista de libros que hagan referencia al contenido del capitulo. Son de-gran utilidad en caso 
de que se quiera profundizar sobre un tema especifico. 

PREGUNTARSE
 

La segunda etapa de esta t6cnica es preguntarse. La mejor manera de sacar provecho alas actividades de estudio, es formularsepreguntas acerca de Io que se estd leyendo. Las preguntas ayudan a la lectura de estudio porque concentran la atenci6n en
la materia de que se trata, y dan a la lectura un prop6sito personal que no es el que plantea el tema o el libro. Al buscar respuestas
a las preguntas, se incrementa la concentraci6n en el tema y, por Iotanto, el empleo adecuado del tiempo de estudio. 

El efectuar debidamente la inspecci6n previa concede una disposici6n natural para hacerse preguntas. A continuaci6n 
sefialamos ejemplos de preguntas que se podrian formularse al momento de hacer la inspecci6n o despu6s de ella. 

6Qu6 significa el titulo del capitulo?
 
.,Qud s6 del contenido temtico?
 
.,Qud preguntas surgen de los encabezados y subtitulos una vez que Iohaya acabado de leer?
 
,Las definiciones son claras y estdn de acuerdo con mi concepci6n?
 

LEER 

La siguiente etapa es leer. Por Io regular los estudiantes se ponen a leer un capitulo sin los pasos previos de l inspecci6n y
del preguntarse. Los resultados suelen ser poca comprensi6n, distracciones frecuentes, cansancio, repetidas lec iras de una
secci6n sin que se obtenga algo en claro, etc. Naturalmente que se debe leer eltrabajo asignado, pero despu~s de la preparaci6nde las etapas de INSPECCIONAR Y PREGUNTASE. Si sigues estas eapas, la lectura detallada ser6 provechosa y le alto nivel 
de comprensi6n. 
Para realizar la lectura din~mica es preciso efectuar los siguientes pasos: 
* Leer para poder responder a las preguntas que se formularon en las dos etapas anteriores; o para contestar los 

cuestionarios que hayan sido sugeridos como guia de lectura o los qu , se encuentran al final de cada tema de los 
voldmenes. No olvidar que leer para responder a esas preguntas da un prcp6sito y direcci6n a dicha actividad. 
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Poner atenci6n a los pies de grabado o de ilustracidn. La mayorfa de los libros, y especificamente los volimenes, 
contienen ilustraciones, gr~ficas, recuadros, notas al margen, preguntas intercaladas y otros auxiliares que comple
mentan o esclarecen lo que dice el autor. 

Leer con detenimiento las palabras o frases subrayadas, en cursiva o en ,,negritas,,. Cuando el autor utiliza expresiones
impresas en tipograffa diferente es porque les da una importancia especial. En general, son vocablos que ayudan a 
reconocer las ideas principales. 

Es recomendable hacer subrayados utilizando diferentes colores, por ejemplo, con rojo las ideas principales y con azul 
la terminologia o los conceptos poco accesibles. 

Sintet'zar los contenidos redact~ndolos con palabras de uso comn, o bien organizarlos en cuadros sin6pticos o 
esquem~ticos. 

EXPRESAR
 

La cuarta etapa de esta t~cnica de lectura es expresar o platicar consigo mismo. Esto quiere decir reiterar sobre Jo que ya se 
ley6; ya sea expres~ndolo oralmente o redactando un informe. 

-'Seg~n estudios realizados por expertos, los estudiantes suelen olvidar en dos semanas despu~s de haber estudiado algo el 
80% de Jo que aprendieron. No asf los que, inmediatamente despu6s de haber lefdo, repitieron o expresaron de alguna manera 
Jo que leyeron, 6stos solo olvidaron el 20% en el mismo lapso. Es un hecho compiobado que el expresar Jo lefdo afirma su 
comprensi6n y ayuda a seialar errores cometidos ul leer la primera vez". 

REPASAR
 

La Oltima etapa de esta tdcnica es repasar. La mayorfa de los estudiantes s6lo repasan antes de la presentaci6n de una
 
evaluaci6n, Jo cual resulta inconveniente. La realizaci6n del REPASO ha de ser sistem tica, esto es, siguiendo un plan

determinado y programado, ya sea inmediato al t6rmino de cada sesi6n de estudio, peri6dico y final o sumario.
 
Realizar un repaso implica:
 

Repasar el titulo, encabezados y subtitulos. 

Utilizar las notas y prestarle atenci6n a los subrayados que resaltan los conceptos principales. 

Leer los res~meres o sinopsis elaborados anteriormente, comprobar si son claros y si en un determihado momento 
se est6 capacitado para explicar el contenido; de Jo contrario, ser6 necesario volver a leer todo el tema o capftulo. 

El REPASO deberS realizarse en tres momentos: 
Repasar inmediatamente despu6s de haber leido el tema o capitulo para tener un esquema total de Jo estudiado. Este 
repaso inmediato ha de ser breve, pues todavia mantienes los contenidos ,frescos,, en la memoria. 

Repasar peri6dicamente. Cuando se hayan leido otros capitulos habrn pasado algunas semanas; ser6 necesario 
entonces leer capftulos anteriores para tener una panor~mica del avance en el volumen o en el libro. 

Efectuar un repaso final antes de presentar cualquier evaluaci6n sobre la materia. Organizar el repaso con anticipaci6n para
 
tener el tiempo suficiente de efectuarlo con cuidado y en su totalidad.
 

Llevar a la pr~ctica esta tdcnica de estudio significar,, en un principio, esfuerzo, dedicaci6n y mayor tiempo que el empleado
 
en una lectura cotidiana. Pero una vez que hayas comprendido y empleado, su realizaci6n ser6 cada vez m~s rpida y los
 
resultados mejores. Posiblemente, debido a tu capacidad y experiencia, puedas mejorarla, combinarla o disefiar otra.
 

Utilfzala y compara los resultados con los obtenidos al leer convencionalmente.
 
(CARMAN, Robert y Royce Adams. Habilidad para estudiar. M6xico. Limusa. 1976. p. 178)
 

7. ELABORACION DE NOTAS 

Un auxiliar muy eficaz en las diferentes actividades de aprendizaje es la elaboraci6n de notas. 
Cuando se asiste a una asesoria grupal, conferencia, o lees un libro, no es posible retener ni completa, ni permanentemente 
en la mem( iatodos loscontenidos; porlo que es necesariotomar notas de las partes m~s importantes, para que posteriormente 
sea posible reorganizar la informaci6n y te sirva de referencia al repasar dichos contenidos. 
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La funci6n principal de las notas consiste en ser un auxiliar de la memorizaci6n, por lo cual, las que se elaboren han de permitir

reconstruir el resto del material.
 
Otras de las funciones es la de promover el aprendizaje mediante el esfuerzo de concentraci6n que realizas para elaborarlas.
 

En una conferencia, mediante la toma de notas, puedes obtener datos que no se encuentren en ningJn otro lugar; esta puede
 
ser [a Onica oportunidad de enterarse de ellos.
 

Las notas que elabores deber-n ser claras y breves, para que no resulte tedioso leerlas cuando busques un punto especffico
 
o s6lo trates de recordar algo. 

Por la naturaleza de este auxiliar, sugerimos c6mo olaborarlos:
 

Notas de libros:
 
Lee con atenci6n el tema quete interesa estudiar poniendo en pr~ctica las sugerencias que se mencionaron anteriormente sobre
 
c6mo realizar una lectura eficaz. Si lo consideras necesario redacta notas de los puntos principales de cada plrrafo; estas notas
 
tienen la finalidad de que comprendas lo que el autor trat6 de decir.
 

Anota textualmente s6lo lo que sea indispensable como definiciones, clasificaciones, comparaciones, datos de lugares, tftulos,
 
etc.
 

Las notas no deben ser s6lo resi~menes del contenido del libro, porque deben estar enriquecidas con comentarios y hacer
 
referencia a otras notas que sobre el mismo tema investigues o conozcas.
 

Debes redactarlas usando palabras y frases de uso cotidiano no las del autor; esto te permitiri comprobar el grado de
 
comprensi6n que tienes sobre el tema.
 

Utiliza abreviaturas con tu propia simbologia.
 

Las notas deben registrar conclusiones o resultados de cada capitulo. Elabora cuadros sin6pticos que permitir.n estructurar
 
el contenido; puedes hacer uso tambi.n de Haves, recuadros, gr~ficas, diagramas, etc.
 

Puedes hacer anotaciones al margen del texto cuando surja alguna duda o quieras agregar algo relacionado con el tema.
 

Notas de conferencias
 

Tomar notas de conferencias, transmisiones radiof6nicas yde TV, o de asesorias grupales, requiere m~s habilidad que tomar
 
notas de libros, ya queen dstos puedes volver a verificar el punto cuantas veces lo desees, pero una conferencia pasa sin que
 
tengas opci6n de interrumpirla.
 

Antes de la conferencia inf6rmate sobre el tema ysi es posible docum6ntate previamente acerca del asunto. De esta manera
 
podris ir siguiendo al ponente, saber que pretende, organizar la informaci6n de la exposici6n y reelaborar tus anotaciones
 
alrededor de lo que ya sabes.
 

Formtlate preguntas constantemente, no preguntas que vayas a plantear oralmente, sino interrogantes que tO mismo hagas
 
y que servir~n de pauta para distinguir los conceptos clave.
 

Toma en cuenta tambi6n la ubicaci6n del auditorio, si6ntate ho suficientemente cerca del expositor de manera que lo puedas
 
very oir adecuadamente; asiste puntualmente para que no pierdas detalle.
 
Tratade no anotartodo Ioque escuches, selecciona Onicamente las ideas m~s importantes. De preferencia escribelas utilizando
 
palabras conocidas; haz anotaciones textuales s6lo cuando sea necesario.
 

Utiliza abreviaturas para agilizar el registro de las ideas; esto permitirA dedicar mayor tiempo a escuchar la expc icion.
 

Emplea simbolos que denoten las palabras importantes:
 

Subrayados MAYUSCULAS 
Recuadros Cfrculos 
Asteriscos * Admiraciones i! 
Llamadas 1 
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A continuaci6n presentamos ejercicios muy sencillos que te permitirn ver lo f~cil que es elaborar cuadros sin6pticos: 

Estos ejercicios estn ordenados en cuadros secuenciales; cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, etc., separados por una Ifnea 
horizontal; al realizar un ejercicio, cubre la informaci6n del cuadro siguiente con una tarjeta contestalos en orden tratando de 
elaborar tu propia respuesta antes de seguir adelante. 

1)Qu6 nombres darias a este grupo? 

Pasa al 2 

Cuadrados 

2. En qu6 se diferencian unos de otros? Cita dos caracteristicas: 
1. ................................................ . .
 
2 . .........................................................
 

3. Escribe las palabras y coteja 13 respuesta en el cuadro NQ 4
 
Grandes
 

CUADROS
 
Pequefios
 

Al disponer las palabras en este orden l6gico, se obtiene un diagrama Ilamado cuadro sin6ptico. 

4) Aquf estdn los correspondientes cuadros sin6pticos:
 
Mujeres
 

a) Personas
 
Varones
 

Cubierta
 
b) Libro
 

P~ginas 

La sinopsis y el esquema l6gico son instrumentos eficientes para ayudar a pensar. En este tipo de anlisis podrds describir la 
l6gica uorganizaci6n que subyace en Ioque se estd aprendiendo. Una vez captada la organizaci6n subyacente, el aprendizaje 
se vuelve m~s rdpido y se recuerdan las cosas ms objetivamente, pues se entiende lo que se estd estudiando. 

8. ELABORACION DE RESUMENES: 

Otra sugerencia para que el estudio sea sistem~tico y obtengas 6ptimos resultados, es la elaboraci6n de resomenes. 

Cuando se elabora un resumen es necesario conocer el contenido tem.tico general y distinguir las ideas principales del contexto 
global, lo cual posteriormente al leerlo te ayudar6 a comprender y recordar los contenidos. Es un auxiliar muy eficaz cuando 
necesites repasar un tema del cual se hablari en lo Cfrculos de Estudio, en los Estudios Orientados ocuando vayas apresentar 
una evaluaci6n. Tambien cuando asistas a la biblioteca aconsultar libros que no puedas tener a mano. 

Las caracteristicas de un resumen es que, en una forma breve, se expone el contenido fiel de un terna, conservando la misma 
estructura que la del autor; de manera que al leerlo cualquier otra persona obtenga un conocimiento preciso y completo de las 
ideas b~sicas. 

En un resumen no pueden entrar interpretaciones, ideaspersonales ojuicioscrfticos, ni se podrd omitir nada de lo queconstituye 
el fundamento del texto original. 

Para elaborar resOmenes, con las caracterfsticas mencionadas, sugerimos procedas segdn.los pasos que a continuaci6n te 
proporcionamos. 

1)COMPRENDER: Da una lectuia inicial al texto y reflexiona sobre 61 a fin de captar su sentido general. 

2) SELECrIONAR: Lee nuevamente subrayando o entresacando las ideas principales y, si es posible, trata de resumir el 
contenido. 

3) ENLISTAR: En base a la lectura anterior, haz una lista de puntos b~sicos y establece la relaci6n entre ellos. 
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4) COMPARAR: Haz un primer borrador cotejando la exactitud en la transcripci6n de las ideas del autor; utiliza como gula,
 
lista de puntos basicos para asegurar el tratamiento de todos ellos en la pregentaci6n resumida. Suprime toda interpretaci6n
 
y corrige cualquier omisi6n.
 

5) RECTIFICAR: Haz la correcci6n de estilo, elimina frases y palabras supedluas, datos innecesarios, repeticiones; corrige y
 
aclara las partes que parezcan confusas.
 

Para tener una inforrnaci6n m~s detallada de su contenido, revisa el indice y est~dialo.
 
Estamos seguros que su lectura en este primer encuentro te ser6 de gran provecho en la realizaci6n de tus metas.
 

PAQUETE DIDACTICO COMPLEMENTARIO 
/, 

El contenido de este paquete servir, para ampliar, profundizar y reforzar el aprendizaje en la ESCUELA JUDICIAL, asf como 
para coadyuvar en el incremento de su cultura general. 

SERVICIOS ACADEMICOS 

Dentro de los servicios academicos que la unidad te brinda se encuentran la EVALUACION, ASESORIA ACADMICA Y 
BIBLIOTECA. Es conveniente que los conozcas y utilices. A continuaci6n to explicamos en qu6 consisten. 

A) LA EVALUACION: El proceso de evaluaci6n es sistem6tico, estd constituido por los siguientes momentos: 

1. Evaluaci6n ,PREVIA,,: Es el primer nomento del proceso, al ingresar el estudiante realiza esta evaluaci6n con la finalidad 
de diagnosticar las caracteristicas autodid~cticas que posee, asi corno para elaborar su perfil de entrada. 

2. Evaluaci6n ,DIAGNOSTICA,,: A traves de este momento de la evaluaci6n se detectan los conocimientos que debe tenAr 
el estudiante para iniciar con 6xito el aprendizaje de cada curso, asf como los conocimientos que ya posee acerca de 6stos. 

Los resultados de este procedimiento determinarn las sugerencias de estudio y/o bibliografias necesarias para la correcci6n 
o prevenci6n de dificultades en el aprendizaje, asi como los comentarios en caso contrario, siempre de manera conjunta entre 
el estudiante y su asesor de curso. 

3) Evaluaci6n ,,AUTO ADMINISTRABLE)): El momento de evaluaci6n Ilamado ,,AUTO ADMINISTRABLE,, tiene prop6sitos 
formativos y su finalidad es retroalimentar al estudiante en cuanto al logro de los objetivos de cada unidad de aprendizaje; estos 
instrumentos est~n incluidos al final de cada unidad de los volimenes como gufa de auto evaluaci6n. El resultado de esta 
evaluaci6n indicara al estudiante la conveniencia de estudiar la siguiente unidad o repasar la misma. 

Se recomienda que esta evaluaci6n se realice inmediatamente despues de terminar el estudio de cada unidad. 

Cada una de las preguntas que integran estos instrumentos corresponden a los objetivos del curso, por Io cual es necesario que 
se respondan correctarnente todas ellas antes de pasar a otra unidad. 

4) Evaluaci6n ,,FOR MATIVA GLOBAL,,: El momento de evaluaci6n deiominado -FORMATIVA GLOBAL,, tiene los siguientes 
prop6sitos: 
- Confrontar el aprendizaje de los conocimientos requeridos en el curso, a partir de criterios objetivos, con los conocimientos 
que has adquirido. 

- Ofrecerte la oportunidad de detectar d6nde no has logrado un aprendizaje suficiente. 
- Posibilitar tu participaci6n como evaluador de tu propio proceso de aprendizaje. 

I.C6mo obtener la Evaluaci6n Formativa Global? 

Al terminar el estudio de cada uno de los volimenes de los cursos elegidos solicita y recibe el cuaderno de evaluacion formativa 
global. Junto con 61 se to entregar6 una hoja 6ptica para que en ella registres las respuestas. 

Una vez que Io hayas contestado, presdntalo al asesor de las asignaturas, quien despu6s de revisarlo, en forma individual o 
grupal, to dar6 orientaciones para satisfacer las deficiencias en los temas que asi Io requieran; posteriormente se te entregar, 
un comprobante con el cual podrds obtener el siguiente volumen del curso. 
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Es un requisito indispensable sujetarse aeste procedimiento para poder recibir los volmenes subsiguientes; al t6rmino de cada 
curso recibirds una constancia que te permitir6 presentarte a la evaluaci6n sumativa. 

5)Evaluaci6n ,,SUMATIVA",: Es el servicio que se ofrece al estudiante peri6dicamente para darle la oportunidad de demostrar 
que ha logrado los objetivos de cada curso. 

El instrumento est6 integrado por reactivos de respuesta estructurada. La calificaci6n y retroalimentaci6n de este instrumento 
se har6 en forma mecnica, por medio de computadora, Io cual implica que las respuestas sern registradas en hojas
especialmente disefiadas para tal efecto. 

Como producto de la evaluaci6n sumaria se toman decisiones acerca de:
 
- La promoci6n del estudiante al siguiente curso.
 
- La continuaci6n o modificaci6n de las estrategias educativas.
 
- La eficiencia del proceso educativo en general.
 

6)Evaluacl6n cTERMINAL,,: El momento de la evaluaci6n Ilamada ,TERMINAL-, como su nombre Io indica, es la 6ltima fase 
del proceso. 

Es al final del estudio y la acreditaci6n de todos los cursos del plan de estudios seleccionado por el estudiante, cuando la 
evaluaci6n terminal cumple con sus dos objetivos: 

La detecci6n del nivel de eficiencia del estudiante al finalizar el plan de estudios. 

2Q 	 Servir de instrumento para acreditar finalmente el grado acad6mico del
 
estudiante.
 

Cuando te encuentres en esta situaci6n, consulta al asesor de pedagogia para que recibas orientaciones. 

ICual debe ser la actitud frente a la evaluaci6n?
Es c9nveniente que observes una actitud rea;ista ante las evaluaciones, fundamentada en el concepto que se tiene sobre la
funci6n primordial de esta actividad retroalimentadora del aprendizaje; en base aesto relaci6nala con la utilidad que reporta al
permitirte conocer los indices de avance, aprovechamiento y eficacia en tu forma de estudiar y, consecuentemente, en el 
aprendizaje. 

Sugerencias de actividades a realizar antes de las evaluaciones formativa y sumativa.
 
Realiza las actividades sugeridas en los volimenes.
 
Repasa las ideas y conceptos subrayados en el material de estudio.
 
Relee los resOmenes.
 
Elabora cuadros sin6pticos de cada unidad, volumen o curso (segn sea el momento de evaluaci6n).

Aclara los conceptos no entendidos recurriendo al asesor acaddmico, bien en los c[rculos de estudio o en sesiones
 
de estudio orientado.
 
Selecciona el tiempo o periodo que le dedicards a la evaluaci6n.
 
Solicita orientaci6n al asesor, en el caso de la evaluaci6n sumativa, sobre la oportunidad de presentarse a ella.
 

Al efectuar cualquier tipo de evaluaci6n: 
Lee las instrucciones cuidadosamente. 
Efecta una lectura general del contenido de esta. 
Contesta en primer lugar los reactivos sobre los cuales tienes pleno dominio. Te sugerimos contestar despu6s las 
preguntas de mayor dificultad dedicndole un mayor tiempo para su comprensi6n.
Realiza un repaso final para verificar que todas las preguntas hayan sido resueltas. 

Es importante que antes de solicitar alguna evaluaci6n sumativa te asegures de que ya cumpliste con los requisitos acad6micos 
administrativos necesarios, especialmente el relativo a la Evaluaci6n Formativa Global. 

RECUERDA QUE LA EVALUACION, TANTO LA AUTO ADMINISTRABLE COMO LA FORMATIVA GLOBAL,
TIENDE A DESARROLLAR TU CAPACIDAD AUTOCRITICA PARA LOGRAR UN EFECTIVO APRENDIZAJE. 

AUTOEVALUACION: El grupo deber, darse tiemp: para autoevaluar cada uria de las sesiones. La auto evaluaci6n puede
realizarse ravds de algn instrumento preparado con anticipaci6n, como cuestionarios, listas de cotejo, o bien mediante un 
didlogo dirigido. 
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De la determinaci6n do objetivos surgir~n los criterios apropiados para que el Circulo eval6e su funcionamiento y el aprendizaje
 
de los contenidos.
 

Si se considera necesario, en esta etapa el Cfrculo puede recurrir al asesor para recibir orientaci6n sobre la forma de efectuar
 
las evaluaciones.
 

ASIGNACION DE NUEVOS OBJETIVOS Y TAREAS: Antes de dar por terminada una sesi6n, se deben fijar los objetivos de
 
la pr6xima y acordar las nuevas tareas para la preparaci6n de los temas de estudio.
 

EL CIRCULO DE ESTUDIO Y EL ASESOR: Los participantes del Circulo deben tener presente que el asesor est, dispuesto
 
a brindarles apoyo pare 'a formacidn y organizaci6n del Cfrculo y ofrecerles orientaci6n acad~mica y metodol6gica en las
 
sesiones de estudio.
 

ASESORIA:
 
- Especificaci6n del tema o problema.
 

En esta etapa el grupo determina por consenso el tema o problema que ha 6,; tratarse.
 

Para elegir los temas se recomienda:
 
Realizar una revisi6n general de cada volumen. 
Determinar en grupo los ternas que representen mayor dificultad para su aprendizaje. 

- Plantear los problemas con preguntas concretas, que no se presten a confusi6n. 
Preparaci6n individual: 

Una vez que el tema o problema ha sido delimitado con precisi6n y claridad, cada uno de los Miembros del C;rculo estudiar6 
los puntos concretos para luego discutirlos en el grupo. 

Si la preparaci6n individual se realizd en la misma sesi6n, acordardn el tiempo suficiente para ella. Por Iogeneral la preparaci6n 
debe realizarse fuera de la sesi6n para que los integrantes del circulo puedan: 

" 	 Leer individualmente el tema en el volumen correspondiente. 
* 	 Acudir a la biblioteca para consultar las obras que puedan ampliar su informaci6n. 

* 	 Elaborar las fichas de contenido pertinentes. 
* 	 Registrar las ideas mas importantes. 
* 	 Formular preguntas precisas sobre sus dudas. 
* 	 Precisar su opini6n personal sobre temas discutibles. 
* 	 Elaborar materiales, gr~ficos y estadisticas. De esta manera se asegura una participaci6n responsable de cada 

Miembro del cfrculo en la discusi6n. 

Discusi6n en grupo
 

La discusi6n entre los estudiantes facilita el enriquecimiento intelectual y el logro de los objetivos para la sesi6n.
 

En el estudio de los temas es importante la discusi6n, pues propicia la actitud critica frente al conocimiento, la apertura frente
 
a las opiniones diferentes y la profundizaci6n en los temas estudiados.
 
Para facilitar su comprensi6n es conveniente que al iniciar la discusi6n se exponga, aclare y analice el contenido del tema;
 
posteriormente se pueden criticar los diferentes enfoques sobre el tema estudiado y expresar las opiniones personales al
 
respecto; y para finalizar deber~n los estudiantes destacar los puntos m~s relevantes que se dieron en la discusi6n, do manera
 
que se posibilite la elaboraci6n de una sfntesis personal o la inferencia do conclusiones.
 

Entre los Miembros del nuevo Circulo corriente el conocimiento del nombre, domicilio y actividades generales de ca!a persona.
 

Con base en la tdcnica aplicada, el estudiante que haya sido seleccionado como secretario para esta reuni6n, elaborard un 
directorio de sus compafieros para facilitar la comunicaci6n. 
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esarrollo de las sesiones 

:1funcionamiento de las sesiones del Cfrculo debe asegurar su eficacia. El uso de una metodologfa adecuada y flexible ayuda 
a lograr los resultados que se pretenden. Se sugieren las siguientes pautas: 

Determinaci6n de los objetivos de aprendizaje. 

Determinar los prop6sitos de acuerdo a los objetivos y temas de los volimenes es importante porque permite la 
identificaci6n en un mismo esfuerzo, da sentido a las actividades que se realizan y evita que se hablen distintos 
lenguajes. 

Si los prop6sitos se determinan con precisi6n se podr~n estructurar adecuadamente las experiencias de aprendizaje, 
seleccionar las t6cnicas y procedimientos y ostablecer un control apropiado de las actividades. 

La formaci6n
 
La integraci6n, organizaci6n, y
 
El desarrollo d3 las sesiones posteriores.
 

Para que cada etapa se realice convenientemente, se sugieren algunas actividades. 

- Formaci6n 
Puedes tomar la iniciativa de formar un Cfrculo de estudio auxilindote con tus compaheros ocon alguno de los asesores de 
la Unidad. 

Las caracteristicas que convienen tomar en cuenta al formar un Cfrculo de Estudio son las siguientes: 
" Conocimiento de intereses personales y acad6micos de los estudiantes que vayan a integrar el Cfrculo de Estudio. 
" Homogeneidad en los cursos que estudian. 
* Cercanfa domiciliaria de quienes integrar~n el Cfrculo.
 
" Decisi6n do compromiso conjunto de fcrmarlo.
 
* Definici6n de las tareas que se requieren para integrar y organizar el Cfrculo. 

- Integracl6n y Organizaci6n
 
La integraci6n y organizaci6n del Cfrculo de Estudio puede requerir de mds de una sesi6n pues ser, necesario que se analicen
 
v asimilen los prop6sitos, que se definan las caracterfsticas de la organizaci6n para, en base a esto, establecer de comon
 
acuerdo los criterios de trabajo, la programaci6n y la calendarizaci6r de los temas que serdn objeto do estudio.
 

Cuando los estudiantes, independientemente u orientados por el asesor, han establecido el compromiso conjunto de formar un
 
Cfrculo de Estudio, fijardn la fecha y el lugar para la primera reuni6n.
 

En la primera reuni6n es conveniente que se promueva un ambiente informal que reduzca la inhibici6n y se seleccione la tdcnica
 
de dindmica de grupos que permita un primer contacto positivo entre los Miembros del nuevo Cfrculo y el conocimiento del
 
hombre, domicilio y aclividades generales de cada persona.
 

- Facilitar la informaci6n:
 
El aprendizaje en el grupo generalmente se logra mediante el intercambio de informaci6n sobre el tema, de las experiencias

de estudio y de los recursos utilizables, que constituyen en conjunto la parte modular do una sesi6n del Cfrculo de Estudio.
 

Este intercambio es muy importanle. Existen dos formas de lograrlo: una es pedir informaci6n, es decir, solicitar datos quo

complementen el estudio personal, plantear dudas cobre el tema de estudio y comparar las conclusiones personales con las
 
de los dem~s integrantes del grupo. La otra es ofrecer informaci6n, ya sea contestando las preguntas planteadas, aclarando
 
las dudas y expresando directamente las ideas relevantes de un tema o las soluciones personales a los problemas especificos
 
encontrados en los materiales de estudio. Esta funci6n no punde surgir de la improvisaci6n; por el contrario, requiere do una
 
preparaci6n cuidadosa estudio personal, elaboraci6n de fichas de contenido, etc.
 

Propiciar el intercambio do opiniones
 

Aclarar la informaci6n
 
No basta el intercambio de opiniones o de experiencias de aprendizaje a la manera de Iluvia de Ideas; es necesario tambi6n
 
que esta informaci6n se depure.
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Los estudiantes que hacen aclaraciones favorecen la objetividad y permiten que la informaci6n cobre el valor que le corresponde
 
a nivel de opini6n o de conocimiento m~s s6lido al contrastarlos con la realidad.
 

Funcionamiento
 
El funcionamiento del Cfrculo de Estudio varia de acuerdo con el desarrollo de las actividades. Sus etapas caracterfsticas son:
 
- Aumenta los recursos para la soluci6n de problemas de estudio.
 
- Estimula el intercambio de ideas, informaci6n y sugerencias.
 
- Encauza la participaci6n de cada uno de los estudiantes.
 
- Ayuda a la formaci6n profesional del estudiante.
 
- Auxilia en la posibilidad de encontrar aplicaci6n y significado a su aprendizaje en la vida profesional.
 
- Reduce el aislamiento del autodidacta.
 
- Amplfa, profundiza ycritica los contenidos programticos, base de la actividad de estudio del grupo.
 

Organizaci6n
 
Para la organizaci6n de un Circulo de estudio, deben tomarse en cuenta ciertas funciones generales y las tareas que aseguren
 
el logro de los objetivos de aprendizaje. Es importante que se establezcan normas de funcionamiento interno para regular el
 
desarrollo de las sesiones dentro de la metodologfa participativa y el liderazgo compartido entendiendo 6ste Oltimo como
 
enriquecimiento grupal a trav6s de las aportaciones e interacciones de cada estudiante del grupo.
 

Existen funciones que los Miembros del Circulo debern realizar para facilitar la participaci6n de todos los Miembros en forma 
rotativa y de preferencia espont~neamente. Est~n determinadas, en cierto grado, por las cualidades y habilidades personales 
de los integrantes. Dichas funciones pueden ser las siguientes: 

Iniciar las sesiones. 
De manera natural puede surgir una persona que facilita con algunas preguntas o sugerencias el inicio del trabajo. 

Cronometrar los tiempos dedicados a cada actividad. 

Para permitir un mejor aprovechamiento de la sesi6n es conveniente, que algLn integrante del grupo compruebe el tiempo 
utilizado en relaci6n con el avance del trabajo. 

Reproducir y repartir los materiales de estudio. 

De acuerdo con la organizaci6n del grupo, se notardn actividades tales como: selecci6n, reproducci6n y distribuci6n del material.
 

Caracteristicas Generales
 

- El grupo se confiere a si mismo una funci6n especifica: dedicarse a estudiar.
 
- La tarea comn (estudiar) responde a los intereses y necesidades de aprendizaje de los integrantes.
 
- Los participantes se preocupan por su propia formaci6n, asi como lar de los dem~s.
 
- El nimero de personas que lo integran es reducido.
 
- Los objetivos para cada sesi6n se determinan con claridad.
 
- Las decisiones se aprueban por consenso.
 
- El liderazgo en el grupo es compartido.
 
- La participaci6n y la discusi6n son las t6cnicas m~s uilizadas.
 
- Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada participante.
 
- Los participantes tienen libertad para organizarse y seleccionar !.is materiales de apoyo para su estudio.
 

Caracterfsticas particulares 
El Circulo aprovecha los servicios de bibliotecas y asesoria ac.d~mica. 
Los integrantes basan su estudio en los volOmenes de los cursos, en gufas de estudio orientado, en los textos 
complementarios sugeridos en ellos, asi como en cualquier otro texto que complemente la informaci6-1. 
Las sesiones pueden realizarse dentro o fuera de la ESCUELA JUDICIAL. 
En cada sesi6n se aplican las sugerencias para estudiar en forma autodidacta. 

Las caracteristicas particulares suponen ciertos requisitos que propician la eficacia de los Circulos de Estudio. 
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Requisitos 

Los Cfrculos de Estudio cumplirin su funci6n de apoyo diddctico en el aprendizaje si estdn acordes con un mfnimo de requis los 
tales como adecuada organizaci6n, liderazgo compartido y metodologla participativa; otros de menor importancia como 
preparaci6n acaddmica homogdnea, distribucion adecuada del tiempo de estudio, asistencia regular y puntual de los 
participantes. 

Ventajas 

Acorde con las caracteristicas y requisitos planteados, el Cfrculo de Estudio ofrece a sus integrantes las siguientes ventajas:
 
- El enriquecimiento de experiencias en los estudiantes.
 
- El ejercicio de la responsabilidad, la participaci6n y el intercambio.
 
- La motivaci6n basada en la relaci6n de la persona con sus semejantes ycon el saber.
 
- La utilizaci6n comn de los recursos, capacidades y conocimientos.
 
- La relaci6n de su formaci6n e informaci6n con la realidad social yprofesional.
 

Aunque existen muchas definiciones del Circulo de Estudio, segn los objetivos de la ESCUELA JUDICIAL se lo define como: 
La reuni6n voluntaria de un grupo convencional do personas interesadas en el estudio de temas e..pecificos y en la 
bisqueda de soluciones de problema. de aprendizaje con el prop6sito de aumentar, complementar, corregir, verificar 
y aplicar sus conocimientos. 

A partir de esta definici6n, se establecen ciertos prop6sitos generales, pero se reconoce que en cada sesi6n los estudiantes 
debern determinar coo claridad sus propios objetivos y funciones especificas. 

Los prop6sitos del Circulo de Estud'o son: 

Intercambiar experiencia de aprendizaje.
 
Facilitar el intercambio de informaci6n sobre un determinado tema.
 
Actualizar y profundi-zar los conocimikstos adquiridos.
 
Confrontar opiniones. 

- Fomentar la parlicipaci6n en la bisqueda de soluciones a los problemas de estudio. 
- Favorecer la realizaci6n de las actividades compiementa,&'. propuestas on los volkmenes y gufas de estudio 

orientado. 
- Propiciar la preparaci6n personal para rualizar la evaluaci6n sumaria de un curso. 
- Ejercitar a los participantes en las t~cnicas que favorecen al autodidactismo.
 
- Estimular la constancia del autodidacta en el estudio.
 
- Promover el desarrollo de habilidades, h~bitos, destrezas ycapacidades para el estudio.
 
- Relacionar el objeto de aprendizaje con situaciones de la vida cotidiana.
 

Estos prop6sitos generales se Iograr~n plenamente si los Cfrculos de Estudio cumplen con las caractersticas y los requisitos 
que se explican en los apartados siguientes: 

No pierdas de vista el objetivo de la sesi6n. 
- Participa con planteamientos basados en lecturas personales. 
- Respeta la opini6n ajena. 
- Toma en cuenta los intereses de cada persona. 
- Respeta las decisiones grupales. 
- Modifica y enriquece tus respuestas al cuestionario con los enfoques de los dem6s compiferos. 
- Proporciona informaciones adicionales precisando las fuentes. 
- Sintetiza la informaci6n e infiere conclusiones. 
- Participa tambi6n en la evaluaci6n tanto del aprendizaje alcanzado como del proceso utilizado en la sesi6n. 

Una vez terminada la sesi6n, es conveniente que autoevalues tu propia intervenci6n en las etapas de preparaci6n, 
realizac16n y evaluaci6n para que tengas una retroalimentaci6n que te ayude a aprovechar mejor la siguiente reuni6n 
de estudio orientado. 

Cfrculo de Estudlo 

En este manual destacamos este medio de asesorfa porque te permite mayor participaci6n y la intervenci6n del asesor en 61 
es eventuol. 
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Generalidades, Definici6n y Prop6sitos 

Este medio de apoyo est, basado en la metodologia participativa. 

Una constante dentro de la metodologra actual para la educaci6n de adultos es la participaci6n activa de los usuarios de cualquier 
sisterna educativo, hecho que ha sido apoyado por la concepci6n del hombre como sujeto activo de su propia educaci6n y 
aprendizaje. 

Dentro de ella se puede enmarcar el Cfrculo de Estudio que permite: 
Una pedagogra basada en la selecci6n de tiempo, recursos y tdcnicas para el estudio que consideren rns adecuado 
a su realidad; 
La orientaci6n de parte del asesor en el proceso de aprendizaje. 
La auto-evaluaci6n como medio para reforzar, corregir sus estrategias de aprendizaje y desarrollar la actitud de 
autocrtica; y 
El desarrollo de la sociabilidad. 
El estudio orientado es el medio de apoyo al aprendizaje para la adquisici6n, ampliaci6n y protundizaci6n de los temas 
esenciales de los cursos o en el desarrollo de habilidades para el estudio, a trav6s de actividades grupales orientadas 
por el asesor. Por el tipo de temas tratados en el Estudio Orientado puede apreciarse su importancia no obstante las 
sesiones de Estudio Orientado se realizan posibilitando tu asistencia sin necesidad de haber acudido alas anteriores. 

Los prop6sitos principales del Estudio Orientado son: 
Favorecer el andlisis, la sistematizaci6n y la comparaci6n de las t~cnicas de estudio que utilizas de manera individual 
o grupal. 

- Buscar nuevos recursos didkicticos que permitan el logro de los objetivos propuestos en cada curso.
 
- Contribuir a ia comprensi6n de los contenidos program~ticos.
 
- Promover el desarrollo de actitudes positivas hacia el trabajo en equipo y el
 

intercambio de experiencias. 
- Reafirmar los conocimientos adquiridos, mediante la discusi6n y la sfntesis. 
- Respetar los intereses inaividuales de los participantes. 

La participaci6n en una sesi6n de Estudio Orientado te exige ciertas actividades de preparaci6n, realizaci6n y evaluaci6n de la 
misma. 

Para preparar tu participaci6n es conveniente que: 
Consultes la programaci6n de los Estudios Orientados. 
Selecciones las sesiones a que asistir~s por convenir a tus intereses acad6micos. 
Estudies los antecedentes requeridos para el tema de la sesi6n. 
Leas el material indicado. 
Registres sugerencias, objeciones y dudas sobre el tema. 
Lleves el material indicado. 
Asistas puntualmente al lugar convenido para la sesi6n. 

Durante la realizaci6n del Estudio Orientado procura:
 
- Atender a la introducci6n al tema que haga el asesor para que Io ubiques en el contexto del curso.
 
- Leer activamente los rnateriales indicados con base en el cuestionario que te de el asesor para que destaques los
 

aspectos m~s importantes. 
- Elaborar notas que te permitan participar en el intercambio de experiencias de aprendizaje. 
- Reflexionar para ordenar tus ideas antes de contestar el cuestionario. 

Contestar de manera clara y concisa el cuestionario. 
- Destacar los aspectos principales sobre lo que deseas orientaci6n.
 
- Informar de los esfuerzos y actividades realizadas para la resoluci6n de tu problema.
 
- Registrar las sugerencias que te parezcan m~s convenientes para la soluci6n de tu consulta.
 
- Asegurarte que cuentas con nuevas alternativas de soluci6n antes de terminar el di~logo con el asesor.
 

Despu~s de entrevistarte con el asesor, procura efectuar de inmediato las actividades y sugerencias que hayas seleccionado
 
por estar m~s acorde con tus posibilidades de tiempo y evala el resultado del diogo que estableciste para que los futures
 
encuentros que tengas sean m~s provechosos.
 

267 



ASESORIA GRUPAL
 

La asesorfa grupal es la orientaci6n que ofrece el asesor aun grupo de estudiantes, de manera que posibilite el intercambio de 
experiencias de aprendizaje entre ellos para que por sf mismos logren los objetivos de los cursos. 

Este tipo de asesorfa ofrece como ventajas generales: 

Propiciar el intercambio de experiencias de aprendizaje.
Enriquecer el aprendizaje individual. 
Fomentar la discusi6n de distintos puntos de vista sobre un tema. 
Favorecer la actitud critica frente al conocimiento y la realidad. 

La asesorfa grupal se ofrece mediante el Estudio Orientado y el Cfrculo de Estudio, cuando sus integrantes soliciten la 
participaci6n del asesor. 

El Estudio Orientado 

El estudio orientado se plantea como una alternativa de trabajo de los estudiantes, bajo la supervisi6n directa del asesor. 

En la entrevista podr~s recibir sugerencias yalternativas para que resuelvas porti mismo los problemas acad6micos. No esperes 
una clase sobro los problemas que plantees. 

Las consultas que hagas al asesor en la entrevista pueden referirse a:
 
- la manera de nivelar tu carga acad6mica
 
- la posibilidad de adquirir habilidados para el estudio.
 
- las dudas o problemas que se presenten en un tema de estudio.
 
- el enfoque del contenido en los voltmenes de un curso.
 
- la orientaci6n que requieras para presentar las evaluaciones.
 
- la retroalimentaci6n a la Evaluaci6n Formativa Global.
 
- todos aquellos problemas que afecten el desarrollo del aprendizaje.
 

Los resultados del di~logo que establezcas con el asesor se ver~n enriquecidos si participas activamente en las tres etapas de 
la entrevista: preparaci6n, realizaci6n y aplicaci6n de las sugerencias en la misma. 

La participaci6n activa en la preparaci6n de las entrevistas la manifiestas al: 
- Cerciorarte previamente de haber seguido las instrucciones propuestas en los volkmenes. 
- Realizar las actividades que consideraste como posible soluci6n para el problema. 
- Concretar tus problemas acad6micos en afirmaciones o preguntas claras y concisas que contengan los 

puntos relevantes del posible tema de consulta al asesor. 
- Ubicar el motivo de la consulta con la unidad y tema de un volumen o con un t6pico especffico. 
- Acudir a la entrevista con los materiales necesarios para apoyar tu consulta y elaborar las notas respectivas. 

Durante la realizaci6r' de la entrevista: 
Plantea tu consulta con claridad. 

- Recuerda la diferencia entre ofr y escuchar. 

LA ASESORIA ACADEMICA 

Para apoyar el aprendizaje se ofrecen ser./icios de asesoria acad6mica por medio de los cuales recibir.s orientaciones que te 
permitirn lograr los objetivos propuestos para cada curso. 

La asesorfa.acad6mica consiste en la orientaci6n que se proporciona para que selecciones actividades, tdcnicas, recursos,
distribuci6n del tiempo y cargas acad6micas que te permitan mantener un impulso permanente en el aprendizaje, para Iocual 
la asesoria propicia una relaci6n comunicativa de car~cter educativo; sugiere, aclara, motiva y promueve en forma significativa
el autodidactismo dentro de un ambiente adecuado para el intercambio de experiencias con los estudiantes. 

Los materiales impresos est.n disehac'js por los Docentes de la Escuela Judicial para posibilitar el logro de los objetivos de los 
cursos sin la obligaci6n de asistir a la asesoria. No obstante, 6sta se considera de suma utilidad para facilitar el aprendizaje. 

Creemos haber ofrecido esta variedad de t~cnicas y procedimientos individualizados y grupales que faciliten la transferencia 
de los aprendizajes en las distintas dimensiones del alumno adulto de la futura Escuela Judicial. 
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