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PRESENTACION 

Para el Centro de Informaci6n y Recursos para el Desarrollo (CIRD) del Comit6Paraguay-Kansas, como para el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de]a Universidad Cat6lica de Valparaiso (CEAL-UCV) es muy grato poderentregar el resultado de una de las primeras actividaries de perfeccionamientoorganizadas por ambas instituciones. Se trata del Prir.er Seminario dePerfeccionamiento para Funcionarios del Poder Legislativo, realizado enAsunci6n, Paraguay, los dias 27 y 28 de noviembre de 1992, en el cualparticiparon destacados acad6micos de Paraguay y Chile, asi comoparlamentarios y funcionarios de los Congresos Nacionales de ambos paises. 

La actividad reci~n mencionada, s- enmarca en el Provecto Legislaci6n2000, cuyo objetivo es of fortalecimiento del Poder Legislati'vo en Paraguay,iniciativa que ha sido posible gracias al convenio de colaboraci6n suscrito entrela Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Centro de Intormaci6n yRecursos para el Desarrollo, y el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa. 

Esperamos que las jornadas dc perfeccionamiento, reflejadas en estaobra, hayan contribuido efectivamente a enriquecer el quehacer del CongresoParaguayo gracias a una mejor preparaci6n de sus funcionarios. Asimismo esperamos haber contribuido al debate de los aspectos necesarios paraperfeccionarlo y a descubrir nuevas perspectivas de desarrollo tendientes a su 
modernizaci6n. 

El presente libro redne las intervenciones do lns expositores AdrianAlvarez A., Eusebio Ayala, Roberto Eaton, Maricruz Mndez, Carlos OcamposA., Guillermo Orrego, Fernando Parada E. y Perla Yore. Todas las cuales socentran, principalmente, en entregar a los funcionarios del Congreso Paraguayoelementos que les permitan apoyar y acrecentar de manera adecuada ]a funci6n
parlamentaria. 

ALVARO CABALLERO C. AMELIA DONDERO C.Director CIRD Directora CEAL 
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DISCURSO DE BIENVENIDA 
DR. ALVARO CABALLERO C. 

Director del Centro de Informaci6n 
y Recursos para el Desarrollo - CIRD 

El Proyecto Legislaci6n 2000 ( L200) ), cuyo primer evento ptiblico se inicia hoy,en esta Sala de Sesiones de la Cdmara de Diputados, no habrfa sido posible deconcretar sin el apoyo del Presidente de ]a C~mara de Diputados, Dr. Jos6Antonio Moreno Ruffinelli, y del Presidente del Congreso, Licenciado Gustavo 
Diaz de Vivar. 

Es un privilegio para L2000 poder colaborar con las autoridades delOrgano Legislativo en el fortalecimiento organizacional de ia instituci6n
clave en el proceso de consolidaci6n y mantenimiento de la democracia.
Agradecemos la confianza puesta en nosotros y prometemos hacer todo lo 
posible para merecerla. 

Agradecemos tambin, al Senador Carlos M. Ocampos Arbo y a losSecretarios Generales de ambas cimaras, Dr. Dario Garcete Souza y DonHumberto Fernfndez Cabafias, y por su intermedio, a todos los funcionarios delCongreso Paraguayo, por haber trabajado oe cerca con nosotros en laelaboraci6n de este Primer Seminario y en los trabajos previos de planeaci6n y
diagn6stico. 

El Gobierno de los EE.UU., a trav6s de su Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID), ha proporcionado los medios econ6micos e intelectuales 
para dar el impulso inicial al Prc-iecto L2000, estableciendo un canal de 
contacto con 216 afios de democracia norteamericana. 

Contamos desde el inicio de este proyecto con ]a colaboraci6n del Centrode Estudios y Asistencia Legislativa de ia Universidad Cat6lica deValparaiso (CEAL- UCV) y para este evento en particular, con ]a presencia deDon Adrian Alvarez Alvarez, Secretario Jefe de Comisiones de la CAmara deDiputados de Chile, y Don Fernando Parada Espinoza, Abogado, especialista 
del CEAL. 
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del CEAL. 

Asimismo, colabora el Centro lnterdisciplinario do Derecho Social y 
Economia Politica (CIDSEP) de ]a Universidad Cat6lica de' Asunci6n, coil 
amplia expi'riencia on los temas a tratarse enl estos dos dias, aportando un 
bagaje de conocimientos desarrollado oin experiencias relevanltes do' 
investigaci6n y capacitaci6n. 

Y del mismo modo, la empresa QIJALITEC, nos entrega una vision 
t~cnica en organizacion y calidad, para reflexionar sobre vi'stro trabaito deCSLI 
una perspectiva diferente, qujizis algo empre;arial. 

El objeti vi del 1-2000) L-, contribui r a mejorar V ICC:L'rair Ci I~(CL' de 
desarrollo organizaciona I del Congreso Nacional a fill do ' St~iblecur 1,1" 

COndiciones di' recursos, humano1s 0 intraeLStructura fisica noce-oriaS, Lie ,uc'rtL' 

que nuestros Senadores y Dipuitadlos pui'dan cumplir di' manera 6ptinma con sos 
labores rc'prescntativas, li'gislativas, delIberativas, y di' control. 

Finalmente, espero que la,, jornadas Lile vi virernos hoyvx mafiana Scan1 
a~provechadas al nviximo conl (,s objetivo oin mente. 

Muchas gracias. 
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SALUDO A LOS PARTICIPANTES 
JON GLASSMAN 

Embajador de Estados Unidos de 
Norteam6rica en Paraguay. 

Muchas gracias al Presidente de ]a Honorable Cninara do Diputados, Dr. Jo,;6 
A. Moreno R. 

Distinguidos funcionarios del Poder Legislativo, y miembros de IaC~mara de Senadores y de Diputados; realmente es un gran placer y honor elestar presente hoy dfa, por la gran importancia qui L200() tiene. Todos ustedes, 
que han leido ]a nueva Constituc16n, podrAn ver ]a importancia del OrglioLegislativo en ]a pr6xima administraci6n. Y es natural, porque es parte de laDemocracia, ]a representaci6n de las dos Cimaras y que la de Diputados, sea
mis cercana al pueblo. 

Este proyecto esti enfocado a p,'rmitir que ustedes -los funcionariostengan un entrenamiento y una capacitacion permanentes sobre elfurcionamiento del Poder Legislativo dentro de un contexto democritico. Por eso, estamos aprovechando la experiencia de sus vecinos de la Universidad
Cat6lica de Valparaiso de Chile, de la Univer.,idad Cat6lica de Asunci6n, ytambin la presencia de un funcionario permanente de la CAmnara de Diputados
de Chile, que estarin con lnosotros. 

No s si ustedes han seguido de cerca lo que esti pasando en Washingtonahora, cuando nosotros vamos a tener un nuevo Presidente, Bill Clinton, quienasumiri el 20 de enero, y que en su primera visita a Washington esta semana ylo que hizo es significativo, porque pas6 por el Congreso Federal, tres vecespara demayunos y almuerzos de trabajo con nuestros dIputados y senadores. Estoimplica que reconoce que su trabajo va a sir obtener ]a concertaci6n con elCongreso y esto a pesar de que ellos ,on d' su mismo partido politico. Asi es el 
sistema democr~itico. 

Esto realmente va a pasar lambtt1 aqui, dentro de este conte\to 
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democriticuJ, por eso es tan importante que ustedes, los miembros v funcionario. 
prmanentes del Congreso, tengan una idea de los problemas graves que tiene la 
Naci6n y de c6mo trabajar en (orma conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. 
Entonces, podrAn salir con programas responsables que reflejen realmente La 
necesidad de este pueblo. 

Por 6ltimo, desco tengan un gran 6xito en este seminario y agradecer al 
Presidente de la Cimara de Diputados por facilitar esta gran reuni6n. 

Gracias. 
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DISCURSO INAUGURAL 
DR. JOSE A. MORENO RUFFINELLI 

Presidente de la C~mara de Diputados 
Congreso de Paraguay 

Excmo. se.ior Embajador de los EE.UU, Jon Glassman, don Alvaro Caballero del
CIRD, representantes de CEAL como de CIDSEP, y miembros de este Poder.
Una de las principales inquietudes de la Cimara de Diputados son losfuncionarios administrativos, considerando que los nuevos tiempos exigen un 
Parlamento mucho mas dincmico e integrado a nuestra sociedad toda. 

Es indudable y creo que esti fuera de discusi6n, la inmensa e importantelabor que desempefia esta instituci6n parlamentaria en procesos como el 
nuestro, en los que la confianza del pueblo descansa esencialmente en ella. 

La democracia como sistema de gobierno se basa en el respeto a la Icy y a
las instituciones. Ello puede lograrse solamente si 6stas concitan el respeto de 
sus ciudadanos por ]a honestidad y la entrega total a las verdaderas causas 
nacionales. 

Podemos afirmar con satisfacci6n que luego de estos aflos de labor, el
Congreso de la transici6n se ha ganado definitivamente la confianza delpueblo. Prueba de lo anterior, son los innumerables reclamos y peticiones que la
ciudadania formula diariamente a estas Cimaras en demanda de soluci6n, degrandes o pequefios problemas que los aquejan y para el peticionario, siempre su 
problema es el mis importante. 

La labor parlamentaria es imposible de desarrollar a plenitud sin el 
apoyo de funcionarios eficientes, bien preparados, que est~n capacitados para
desempefiar cualquier labor que se les requiera, desde la redacci6n de la nota
mis simple hasta la investigac16n de cuestiones complejas, ya sea en el campo
legislativo propiamente, o en otras Areas de su competencia. 

Para ello es obvio que hace falta una tarea de formaci6n y 
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perfeccionamiento de los funcionarios, ademis de otras medidas ya tomadas 
por esta COmara, como ser la contrataci6n de asesores especializados para sus 
distintas comisiones. 

A fin de lograr este objetivo de proporcionar a los funcionarios la sufi

ciente preparaci6n, hemos contado con la colaboraci6n de diversas instituciones 
nacionales y extranjeras, que estfin dispuestas a cooperar con nuestro parla
mento. Fruto de esta colaboraci6n es este primer seminario que hoy comienza y 
con el que damos el primer paso hacia ese campo. Queremos que nuestro 
Congreso cuente con los mejores funcionarios. No escatimaremos esfuerzos para 

lograrlo, y pensamos que toda inversi6n de tiempo y dinero que se haga en este 

sector se verg ampliamente recompensada. 

Quiero agradecer muy en especial al CIRD, a la AID, al CEAL de Chile 

y al CIDSEP, que han colaborado para su realizaci6n. 

Asimismo, esperemos que en un futuro no muy lejano empecemos a ver los 

frutos de este trabajo, de suerte que el esfuerzo que los funcionarios hagan en 
este campo redunde en beneficios para nuestro pais. 

La democracia saldrA fortalecida y todo empefio que se ponga en ello 

serS poco, al lado de las gratificaciones que habremos de obtener, viviendo 
plenamente en ella. 

Muchas gracias. 
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LA NUEVA CONSTITUCION DEL PARAGUAY Y SU 
INCIDENCIA EN LA FUNCION LEGISLATIVA 

DR. EUSEBIO RAMON AYALA 
Consultor del Centro Interdisciplinario de 

Derecho Social y Economfa Politica - CIDSEP 

A modo de presentaci6n, yo integro el equipo de investigadores del CIDSEP,
junto a Maricruz M6ndez Vail, Perla Yore y el Dr. Mendonca, que estaba
trabajando con ustedes sobre el reglarnento interno. Entonces mi colaboraci6n con
el necesario fortalecimiento del Poder Legislativo lo tomo con patriotismo, enel real sentido del t6rmino, porque el Congreso, que segdn ]a Constituci6n es eldepositario de la funci6n legislativa del pais, es el 6rgano politico por
excelencia. Normalmente so da este carcter al Poder Ejecutivo, pero realmente
el Congreso es el quc toma las decisiones politicas fundamentales. El PoderEjecutivo generalmente regiamenta esas decisiones y las ejecuta, y el Poder
Judicial, trabaja en el ,imbito jurisdiccional. 

Por esa raz6n, el Organo Legislativo es de tan trascendente actuaci6n
dentro de ]a vida politica, no solamente por ser la caja de resonancia, sino por
ser un cuerpo colegiado en donde estin representados los ms diversos sectores. 

Nosotros sabemos muy bien que, por ]a forma de elecci6n, el 6rgano ms
representativo y democritico, es el Congreso. 

El que gana en mayoria sc Ileva la totalidad del Poder Ejecutivo, y si
quiere compartir con alg'ina coalici6n, es una decisi6,;, polftica, una estrategia. 

Dentro del Organo Judicial, so necesitan otros condicionamientos, pero
donde estin representados realmente todos los 6rganos con significaci6n 
politica, es el Congreso. 

Los que tienen algiln indice electoral, estAn representados en el Congreso 
y ]a Constituci6n se ha cuidado muy bien en defender esas posibles minorfas que
puedan existir en el futuro, en el sentido que las comisiones deberdn estarintegradas proporcionalmente de acuerdo a las mayorfas, como garantia a las 
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minorias. 

No sin raz6n, la Constituci6n continda con la tradici6n de la parte 

orginica, en el primer capitulo toca la parte del Poder Legislativo, desde los 

articulos 182 al 225. 

El Congreso, no solamente tiene atribuciones legislativas, tiene otras 
"'1 ambi~n tiene algunas faatribuciones, y mayores que otros 6rganos del Estado. 

o funciocultades ejecutivas, como, por ejemplo, en relaci6n a los empleados 
narios del Ejecutivo, en el nombramiento, etc., que es una atribuci6n ejecutiva. 

Tambi(n tiene una funci6n de control, segiin la Nueva Constituci6n, a 

trav6s de la citaci6n o interpelaci6n, en las comisiones de investigaci6n. 
Tipicas situaciones de control que liegan a ser atribuciones de juzgar, tal es el 
caso del juicio politico. 

Del mismo modo, tiene funciones constituyentes, una funct6n inidita en el 

pais, porque ninguna de las otras constituciones le ha otorgado al Congreso la 

enmienda constitucional. En efecto, la Nueva Constituci6n, en su articulo 289, 
consagra que el Congreso por mayoria calificada y por un procedinliento 
bastante largo como para controlar los cambios de la Constituci6n, I otorga a 

posibilidad de enmendarla. Entonces tiene una func16n constitucional. 

En los casos en que no fiiere necesaria la enmienda, tiene una funcicmn 
preconstituyente, es decir, el Congreso es el que dehe decidir cuindo es 
necesaria una reforma total de la constituci6n y cuindo no. 

Estoy convencido que la Constituci6n vigente no va a tener la real 

aplicaci6n si el Poder Legislativo no tiene el suficiente apoyo para que se 
pueda hacer la transicidn juridica del pais. Esta sigue ia tradici6n de las 
anteriores, salvo la de 1940, en la composici6n dc las cmaras dividi6ndolas en 
dos: Senado y C~mara dc Diputados. 

Lo recomendable en un sistema unitario es la existencia de una soula 
cimara. El origen del bicameralismo es do los gobiernos federales, donde una 
Cimara representa a los estados o a los territorios y la otra, es de represen
taci6n nacional. 

No obstante el bicameralismo ha tenido una nueva significaci6n, porque 
se lo ha mantenido por una cuesti6n de divisi6n t cnica de trabajo, para Lin 
mayor control y por una especificaci6n de funciones diferentes. Tal es asi, que 
algunas funciones especificas les corresponden especialmente a la Cmara de 
Senadores y otras, a la Cmara de Diputados. 

Sin embargo, hay una variante. Desde 1993 la Cmara de Senadores va a 
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continuar formAndose por lista nacional, pero la CAmara de Diputados, va atener representantes departamentales, dentro de un esquema unitario. Porquenuestra Constituci6n dice que el pais es un Estado unitario y descentralizado en
la forma en que !odetermina esta Constituci6n y las leyes. 

El Paraguay sigue, en esencia, dentro del sistema uilitario, per,incluyendo a representantes departamentales en la Cimara de Dipoitadis, seha dado un paso hacia la descentralizaci6n polftica. Podriamos decir que esa 
es una distribuci6n geogrifica de la representaci6n politica, porque esos
diputados no van a representar al Departamento de Guair o Caazap, en formaintrfnseca. Es cierto que van a tener que luchar por los intereses de esosdepartamentos, pero antes que nada deberin sur diputados nacionales antes que
departamentales, dentro del sistemna unitario. 

El inico antecedente de esta figura es la Constituci6n de 1870, que durahasta 1940 -Carta Polftica del Mariscal Estigarribia- que vino a cambiar ese
sistema e impuso el sistema unicameral. Solamente la Cimara de Represen
tantes. 

A partir de 1977, se tenido otraha vez ambas c~maras, pero de una 
manera mucho mAs anirquica que la actual porque, comparhindola con la de
1967, estamos ante un superpoder del Estado: el Poder Legislativo. 

Resulta que ]a comisi6n que elaborO este punto de la Constituci6n estaba
 en su mayoria integrada por Diputados y Senadores en ejercicio, por lo cual el
proyecto sali6 .Ion muchas atribuciones para el Poder Legislativo y en gran

medida fue mis larga de lo necesario.
 

Se enumeran, por ejemplo, 22 atribuciones del Congreso, ademAs de lasfacultades en sesi6n conjunta y las especificas para cada cimara. Asimismo, sw 
suman las ya consagradas, que sern unas 100 repartidas, pricticamente en
 
todos los articulos de ]a Constituci6n.
 

En dicha comisi6n se tuvo un objetivo fundamental: el peligro que azota alas democracias, cuando el poder del pueblo, representado en el Congreso, noresponde a las necesidades urgentes de las transiciones y de los cambios 
polfticos. 

Z.Cuil es ia casa de "protesta", elegida por todos los grupos de presi6n y
de poder? El Congreso. 

Z Cul es el 6rgano culpable de todas las medidas tomadas y no 
tomadas? El Congreso. 

Absolutamente centraliza todas las decisiones fundamentales. Yyo creo 
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que para bien. 

Se ha discutido mucho la eficiencia de este Congreso porque solamente Cl 
63% de los proyectos han tenido dictimenes. Lo cual es real-mente aceptable 
de acuerdo a las condiciones en que est~n trabajando y al tiem-po politico, 

donde hay cosas mas "importantes". Creo que es una tarea formidable. La 
Comisi6n redactora de la Constituci6n, deseaba un Congreso eficiente. 

ZC6mo hacer un Congreso eficiente? 

Esto tiene muchas aristas. Desde la suficiente provisi6n de presupuestos, 

la altisima calificaci6n de los funcionarios y asesores con equipos privados o 
hasta el edificio, la seguridad social laparticulares de cada congresista, o 

jubilaci,,,. Todo quiso ser previsto. 

ZPara qu?, dijimos algunos, si el Congreso es el que decide el 
presupuesto. 

Evidentemen.e es asi, dice la 6itiia palabra en materia de presupuesto, 
pero no sabemos porqu6 el Congreso vs muv miserable consigo mismo, sabiendo 
que esta politica no le permite cunlir su funci6n. 

Te:n.emos un sentido trastruecado de ]a humildad en el Paraguay, no s6 
l)rqu6 raz6n. I'ero, no hay una sola in)dtiucion en el nundo que pueda funcionar 
bien sin una provision de fondos, sin stficiente personal capacitado ZDe qu6 
sirve que tengamos aLul geIo como lgislador si no tiene asesores buenos?. Es 
imposible que un cong, esista pueda saber de fisica, de ecologia, de derecho, de 
c6digos, do todo. Es nposible El trabajo en equipo se torna fundamental. 
Ademis, es el sib;no de nuestro tiempo la interdisciplinaiiedad. 

Lo que nosotros quisnms hater -a comisi6n redactora- y no s6 si lo hemos 
logrado, es que el Congreso sea eficiente. Zl'or qut6 ? 

En una Ltapa d, transici6n, el Congreso, ademis de una funci6n politica 
muy importante, tiene tambi'n a su cargo la transici6n juridica. 

Los Constituyentes hicieron una Consfituci6n, pero ella hay que adecuar
ia juridicamente al pai,. .Y qui6n adectia al pais esta Constituci6n? Ustedes 
habrn notado que todos los articulos de la Constituci6n son reglarnentables. 
No hay un solo articulo que no pueda ser reglamentado por Icy. 

Es cierto que ella impone ciertas restricciones y ciertas condiciones para 
las reglamentaciones, pero no estA exento ningfin articulo de ia Constituci6n de 
ser reglamentado. ZY a quic'n le toca hacerlo? Al Congreso. . Yc6mo harfi para 
reglamentarli? 
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El Congreso deber saber con exactitud en qu6 medida hacerlo y qu6 senecesita para ello. Un diagn6stico de ]a situaci6n, un anilisis, un estudioprevio de ia realidad nacional, un estudio comparado de c6mo se dieron esoscasos en los otros paises y qu6 resultados se lograron. Finalmente, esto se debeplasmar ell la ley y ver, adem~s, los sistemas de contzol para su cumplimiento.Ell su mayorfa el Ejecutivo, otras el Poder Judicial y a veces, otros 6rganos
descentralizados. 

Si el Congreso no es eficiente, ]a transici6n polftica siempre estA enpeligro, no demos entonces con un Congreso ineficiente posibles argumentos agolpistas como FUJIMORI, que justamente disolvi6 el Congreso porque al 
parecer 6ste no se adecda a los tiempos, seg6n su opini6n. 

Asimismo, ]a Repfiblica de Venezuela sufre un intento golpista y yo creoque ello, tambi6n, ocurre por la inadecuada actuaci6n de su Parlamento que no
ha sabido Ilevar adelante una crisis . 

Normalmente, el equilibrio politico esti en el Congreso. No obstante,como lo integran hombres y desean poder -6ste muchas veces les hace perder ladimensi6n de los problemas- 6stos deben ser controlados y esa es ]a falencia deesta Constituci6n. El Poder Legislativo no tiene control aiguno que seaeficiente. Por eso dije que era un superpoder. 

Si son bien ejercidas sus facultades no existirin problemas, pero hay uan
necesidad hist6rica y democritica de que los 6rganos del Poder 
 seancontrolados mutuamente. Nuestra piopia Constituci6n dice que debe funcionardentro de un sistema de coordinaci6n y de recfproco control. Entonces el Poder
Ejecutivo es el tnico que controla el Poder Legislativo con una sola facultad, que
es el veto, que puede ser una objeci6n parcial o puede ser total.
 

Fuera de ese rechazo a las leyes por parte del Ejecutivo, no existe otro
mecanismo que pueda controlar al Legislativo, fuera de ]a ley.
 

En un recuento r~pido de las atribuciones del Poder Legislativo puedo sefialar las siguientes: enjuiciar politicamente, remover y destituir al Presidentede la Reptiblica, al Vice-Presidente, al Defensor del Pueblo, al ContralorGeneral, a los Ministros de la Corte Suprema losde Justicia, etc; nombrar aMinistros de la Corte Suprema de Justicia, al Contralor General, al Defensordel Pueblo; presta su acuerdo para el ascenso de militares y policias de ciertagraduaci6n y presta su acuerdo para que el Ejecutivo nombre a los futurosdirectores de la banca central del Estado. Es decir, participa en Ia designaci6n
de los funcionarios mis importantes del pais esy tambi~n, capaz de 
destituirlos. 

,Qu6 pueden hacer los demis poderes para controlar al Congreso? Nada. 
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Antes, se recurria a su disoluci6n, figura que hoy no existe y aplaudo su
desaparici61i pero normalmente esa disoluci6n cn otros paises es un sistema de 
control. 

Pregunta: 
Ud. dice que el veto es el tinico elemento de control para el Poder

Legislativo, pero ocurre que el veto tambi6n es limitado porque sc puede ver. 

Respuesta:
 
Es exactamente 
asi, con una mayorfa calificada ese veto del Poder 

Ejecutivo tambi6n se puede saivar. 

Ahora bien, el otro control ejercido por el Poder judicial al Legislativo es
la declaraci6n de inconstitucionalidad de las leyes, pero por el efecto de esta 
medida no tiene mayor alcance que en casos concretos. Por ejemplo, una ley
solicitada y declarada inconstitucional favor de sola persona, lea una 
favorece a 6sta y nada mis, para el resto sigue siendo constitucional. 0 sea, se
aplica para cada caso en particular y no en general. Entonces, su control 
tampoco es efectivo. Acfi, hay una especie de desnaturalizaci6n de la 
interpretaci6n de la Constituci6n 

El que interprela 1a Constituci6n a la luz de sLIs articulo, es Cl Poder 
Legislativo. En otros Estados, donde ex[ste la declaraci6n de inconsti
tucionalidad de manera general, la Constituci6n es la que los jueces dicen que 
es, corno ocurre en Estados Unidos. En nuestro pais no puede darse ese ca,-A. 

Todos los poderes que hemos sefialado hacen que ]a eficiencia del 
Congreso sea una necesidad perentoria. Tiene que ser eficiente y responsable,
ademis de asumir su liderazgo en los pr6ximos gobiernos. Porque este sistema e,,
casi un Parlamentarismo con Presidencia de la Repfiblica. No tenemos Primer 
Ministro -que es lo 6inico que nos falta- porque hay interpelaci6n, voto de
 
censura a los Ministros y a los demis funcionarios del Estado, con la inica
 
diferencia que no hace caer el gobierno, 
 que no destituye al Ministro 
amonestado y censurado, pero es una condena moral, una recomendaci6n para el 
que Ejecutivo pueda remover a ese funcionario. 

Depende de la prudencia del pr6ximo Congreso para que estas funciones 
scan bien ejercidas. 

Para hacerlo eficiente, se han dividido las sesiones en muchas clases: 
las ordinarias que durarin del 1 de julio de 1993 al 30 de junio del siguiente aflo;
el receso serA del 21 de diciembre al 21 de marzo, es decir, van a haber mis 
sesiones; se cambia el perfodo de la legislatura. Tambi6n, existen la sesiones
extraordinarias, que cualquiera de las ,imaras puede convocar, una cuarta 
parte de la Cimara o las dos terceras partes de ]a Comisi6n del Congreso , o por 
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decreto del Presidente. 

Asimismo, coil las pr6rrogas y las declaraciones de sesiones extraordinarias se ha zanjado un viejo problema que existfa coil la Constituci6n de1967, en donde el Congreso, siendo un Poder del Estado, era cuestionado porqueno se contemplaba en la Constituci(n que 61 mismo podia prorrogar sus sesioneso Ilamarse a extraordinarias o autoconvocarse. Entonces, siempre dependia de un decreto del Presidente de la Reptiblica. 

Ahora, una sola de las Cimaras, si considera necesario seguir trabajando, ni siquiera necesita convocar a ]a otra cimara para seguir haci~ndoio, en lamisma se resuelve prorrogar o autoconvocarse para una sesi6n extraordmnaria y
sigue trabajando. 

Los proyectos de Icy que este afio tuvieron entrada y clue, segtin laanterior normativa constitucional no podian ser tratados, ahora podrin serlo acontinuaci6n. Asi, por ejemplo, muchas iniciativas que tuvieron entrada el aiopasado, en este perfodo, como no s,cumplieron los trimites procesales, no
podr,in continuarse. 

Pregunta: 
.Si una de las cimaras decide prorrogar o seguir trabajando, implica cluela otra cirnara le tiene que seguir o solamente trabaja esa cimara? 

Respuesta:
Trabaja solamente esa Cimara, salvo qte sea convocada por ]a CornisidnPermanente del Congreso. Entonces, puede Ilarnar a ambas cimaras; pero si unade ellas solamente decide continuar sus labores, puede seguir haci6ndolo sola,a menos que exista necesidad de la otra cimara. 

Por otro lado, cabe agregar que, tarnbin existen las sesiones conjuntaspara situaciones tales como: otorgar permiso para el Presidente, asunci6n al
mando, etc.; y solamente el Congreso en sesi6n conjunta tiene esas atribuciones.
 

Despu6s, estin las sesiones en pleno y en cornisiones, pero, aderns deestas sesiones, ia innovaci6n es que podrin ser bicamerales o unicamerales, esdecir en pleno o en comisi6n podrin ser unicamerales o bicamerales. 

Todas las posibilidades estin dadas para que el trabajo sea mi~s 
eficiente. 

La funci6n legislativa, en su sentido especifico, se trata del proceso deformaci6n y sanci6n de la Icy, y se introdujeron algunas novedades como: losplazos son mAs cortos; para el veto del Presidente se discriminan los dias titilesque tiene de acuerdo a la extensi6n de la ley. Asi, las leyes con 10 articulos, 6 
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un
dfas hibiles; mAs de 10, mAs dias, y c6digos, mis dias, etc. Para mejor 

estudio y veto con fundamentos. 

Todos los proyectos de Icy se exigen que vengan con fundamentaciones. Su 

origen puede provenir de la misma Cmara, por iniciativa popular, a ser 

o de la Corte Suprena de Justicia. Esto dependeri de Ia futurareglamentada, 
Icy que las reglamente. 

La Sanci6n de las Icyes (articulos 203 al 217 de la Constituci6n) no estii 

vigentes ain, porque el articulo tercero de las Disposiciones Transitoria', dicc: 
"que hasta tanto no asuman los nuevos Diputados y Senadores en 193, siguen 

vigentes los articulos 154 al 167 de ]a Constituci6n de 1967", que hablan sobre el 
la Ley del Presupuesto.proceso de sanci6n de la Icy; y dentro de esos estA 

ste punto, porque deberia deDesconozco, por tanto, con qtt' Icy -seestA tratando 


estar siendo tratada con la normativa de la Constituci6n de 1967.
 

rcgmcen iehaCCr una nueva Constituci6n vMucho se ha criticado el 

regirla en algunos puntos por la anterior. AparCntcmcnte no tICne 16gca, per() 

no truncar el trabajo legIslativo actual. 0]a Convenci6n crey6 conveiente sca,
 

que en honor a los proyectos de Icy que ya CstAn en ctapas finale.s sO ha
 

guardado este punto, para no cambiarla y pcrjudicar grandementc al Congre.o.
 

Se pens6, tambitn, que el pr6\imo Congreso podria implementar todo 
yeste proceso de formaci6n y sanci6n Lie la Icy. Ademi.s lo Diputados 

Senadores estAn mucho mis famiharizados con el reglamento N la Constituci6n 

anterior, por todo esto sigue vigente. 

Finalmente voy a reflexionar ,obre Ia futura gesti6n el Congreso. Para mi 

L- una inc6gnita, realmente lo 's. Ticne numerosis atribuciones nuevas, muy ii

portantes, vitales para el pais; la composic16i va a variar substancialmente. 

Yo no digo que los parlamentarios del Interior scan menos capaces que lo. 

de la Capital, en cuanto a sus comncimentos. Yo mismo soy campesino, pero por 

el nuevo sistema de elecciones los partidos tradicionales tienen poca 

capacidad de manejar sus listas para clegir gente m/s capaz, mis t6cica. 

Sin embargo, el criterio que se ha utilizado para elegir a futuro. 
a gente quegobernadores y diputados regionie.e- es el dinero. Se ha elegido 

tiene mucho dinero y el origen de eA)s fondos, no importa, porque son los 6inicos 

que podrfn solventar sus camrpafias 

Entonces, no necesariamente la gente mis capaz va a venir al Congre.so y 

con esos supuestos tenemos que trabajar. Yo no dudo que la gente adinerada sea 

capaz, pero la clase politica del Interior del pais que integra las listas 

departamentales, fue desplazada por una clase de gente coil dinero que puede 

http:Congre.so
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solventar sus campafias, gracias tambi6n al voto directo quo es una do las 
objeciones que le veo. 

Tod-is las instituciones, grandes o pequefias, tendrfin que hacer voto 
directo, y el espfritu con que so cre6 este articulo fue el de quebrar la tradici6n 
dc los sindicalistas dce estar afios n el gobieino. hadcindose elegir por
interp6sitas personas, y que ahora sufran las consecuencias del voto directo 
para lograr la representaci6n a trav6s dc 61. 

Todo sc elige por voto directo. En alguna medida hemos incurrido cin 
"democratitis ".Asf, la transic16n va a depender dc los actores sociales y de los 
lideres de opini6n, va depender mucho do ]a cordura del Congreso, dc ia 
prudencia de los futuros congresistas, porque mafiana podrfn enjuiciar al 
Presidente dc ]a Reptiblica sin motivo aparente, se han clegido sistemas de 
causales dc juicio politico, entonces no hay razonus juridicas para juzgar el 
Presidente dc la Reptiblica, sino que hay razones politicas. Estas deberin ser 
sopesadas por el Congreso. Por todo esto es muy importante que so realicen este 
tipo dc actividades y quc existan esto tipo dc institucioes, ya que ayudan a 
conversar, a dialogar y a intercambiar ideas, y sobretodo, a ser conscientes del 
papel preponderante que le va a corresponder al Congreso. 

Si el Congreso no asurne el poder, existir~in otros 6rganos, ms 
autoritarios que lo harin por 61. En un pais no existe vacio dc poder. Alguien
siempre esti detentindolo, a cara descubierta o cn forma oculta, pero Io 
detenta. Siempre hay actores reales quo asumen el poder que puede dejar el 
Congreso y los futuros congresistas son apenas la punta del iceberg quc sc ve y 
quo est, expuesto a la opini6n ptiblica o politica, a la critica o ia prensa. 

Pero, todo el peso dc sustento del proceso parlamentario estA cil ustedes y 
cn las futuras gentes que van a estar. Por esa raz6n, deber haber mucha 
capacitaci6n para los recursos humanos y suficiente presupuesto. 

No tengamos miedo a ser criticados por un mayor presupuesto. Si el 
propio Congreso no adectia su infraestructura a los nuevos tiempos va a ser 
incapaz de sortear ]a pr6xima transici6n. 

Muchas gracias. 
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EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO 1:N EL CONGRESO PARAGUAYO Y
SU IMPORTANCIA EN LA LABOR FUNCIONARIA 

CARLOS MARIA OCAMPOS ARBO 
Senador 

Congreso ReptC'IblhCa del Paraguay 

Los funcionarios del Poder Legislativo son la respuesta p1e esreramt)s todos eneste apoyo logistico tani necesario, que va a tener s1 dimensionan iento en laaplicaci6n de ]a nueva Constituci6n y los nuevos reglamentos. 

Voy a dar una apreciacidn personal, ton an,ilis, breve de los as',peCtosreglamentarios, que responde al c6mo hldcer las cosas, por cuanto el qtoP,est'iclaramente establecido el las disposiciones Con',titlcionales y en el alcance de 
e"s preceptos. 

El nuevo reglamento del Congreso no esti an redactado. Lo precisamnlo,para ambas c~imaras, adecoado a esta nueva Constituci6n v tambien treglamento del Congreso Nacional, Llue esta en preparact6n. Exi,,ten las basespara el modo de funcionaniento del Congreso, tambicn sobre la convocatora.Se han habladoLde las funciones legislativas v el reglamento es el que le dar,iel andamiaje del apoVo y e.,tablec su organizaci6n, su estrtoctura, susfunciones. Voy' a referirme ila tarea del Senado, especi'icamente. 

Una de las nuevas figt ras qte a pawct,en la Constittici6n, es la Ilamada: 
n l(in1 ' hI5 colli.s, nt, 's ailI, 

Como ustedes saben, tareala real del Congreso se realiza en lasconislone.,s, el laboratorio que tiene el Congrtso, dentro de Lis clales s.e
preparan, se analizan y Se aceptan o n) laS mociones, e Inclu.o se Ilega aretrotraer las opilnones a till ista' 
primera etapa. 

n dI'ltO'I,ldisthnto Al ille 11110 Sostllga en IIha 

op 
Elio permite preis'-a mentt, tie el parhullt'ntalrio pIiedI ajuiarstill, iiont., h'scar (laop1o de da to., el t tindalnlento legal., Y ta llb'ltln,aqol las,,In'lonrtms e1mnen temente tlv1ltica, o.,haten a so,founclon. 

[as,,",C' slolnles delt'gada, van a Nor respon-sables (it,dtermillILdS 
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decisiones que antes correspondian exclusivamente al plnario de la C6nara. 
Por tanto, en el reglamento interno qu:, se propone, s establece quc las reuniones 
de comisi6n van a tener pricticam..flte el mismo tratamiento de un plenario en 
pequefio, y como tal, tendrin qur ser sesiones pfiblicas, para quc la ciudadania 
conozca exactamente el tratamiento quc va a tener una decisi6n y toma de 
conciencia del parlamentario a trav6ts dc esa comisi6n delegada. 

Otra de las figuras que aparece cn el nuevo reglamento es la funci6n 
referida a los pecdidos de informes quc, anteriormente cn la Constituci6n ic 
1967, cran solicitudes quc aparecian en el plenario al solo efecto de lograr un 
golpe efectista, por asi liamarlo. 

Sc trata de una tarea en la cual el Parlamentario presentaba una 
situaci6n con poca esperanza d que e Ilegara a obtener la respuesta de las 
autoridades, de las instituciones o de los Ministerios, y menos am del Poder 
Ejecu ti vo. 

En el reglamento que sc propone, basado en el articulo 1t2 de la 
Constituci6n, se trata de darle un circuito distinto a este sisterna. Sc pretende 
con ello Ilegar a los detalles, al objetivo de ese pedido dc informes, no 
simplemcnte por su impacto politico, sino que so trate de llegar a cuestiones de 
interds pfiblico y general. 

Intentar el mayor acopio de datos, no solamente sobre tareas 
administrativas referidas a la vida pfiblica, sino tambi£n que sea una caja de 
resonancia en determinadas cuestiones nacionales, que hacen a la economia, a 
]a salud, a la educaci6n y a otras cuestiones fundamentales. 

Por ello, la Comisi6n de Peticiones, Poderes y Reglamentos, deberia 
aglutinar en su seno a los parlamentaros que tengan ese tipo de sensibilidad, 
de analizar la cuestiones sociales, en todos los estamentos de a vida nacional, 
y ser a trav6s de ella, los impulsores de determinadas acciones, dc proyectos 
de ley, de declaraciones y atm de posiciones politicas quo el Parlamento debe 
asumir. La tarea que tendri esta comisi6n en el futuro Congreso serA de 
fundamental importancia. 

En cuanto a las comisiones nuevas, cabe sefialar que el articulo 45 del 
nuevo reglamento previ6 las siguientes comisiones del Senado: Asuntos 
Constitucionales y Defensa Nacional; Leg'slaci6n y Codificaci6n; Hacienda, 
Presupuesto y Cuentas ( que en la Cmar,, de Diputados tiene mis valor); 
Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales (bicameral); Derechos 
Humanos; Educaci6n y Culto; Economia, Desarrollo e lntegraci6n Econ6mica; 
Reforma Agraria y Bienestar Rural; Salud Ptiblica y Seguridad Social ya 
existente; Asuntos Municipales; Obras Publicas y Comunicaciones; Energia, 
Recursos Naturales y Ecologia; Justicia y Trabajo; Vivienda y Urbanismo, 
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nueva; Comision Especial de Procedimientos, eIncargada del Orden del Dia ylos asuntos de entrada para el plenario, asf cOMo establecer la m1Caifuca (iCprocedimientos del futuro Congreso; y finalmente, I, de Estilo y "tlcnicaLegislativa, que, aunque parezca una comistm tcomplementarna, ,u labor s''r,i
vital para mostrar Ia Consistencia exact die Ia 1y v elV0eSentido del voto ,!tie %t'I Iha dado, correspondiendole tanlbic'n lI segulmento a travHs te I,&SSecretarias de Diputados y Senadores para tite So sa nCionLen le'e.yS e\,,ch mlen Le 
con el sentido que fueron votada,,. 

La Comistiin de Asuntos Consti tucionale. dictamu a sobre proyectos oasuntos relacionados sobre las disposiciones constihiucionale". Voy a seialarsolamente las mis trascendentes, porque tCIedes Na conecenC1i esl IjIt.ea. 

La Comismn die Lcgislacidn thctamna . bre ttt los provecl,,y as.,unto
relacionados con 1a codific,,i6n y legislac16n civil 

La de Hacienda, sobre lostIdos proyccts relacio nadiis con elPresupui'esto General de la Naci6t,, empr',sitos, deud,, emisiomes, monedas, v 
deuda pfiblica. 

La Comisi6n Lie Relaciones Eteriores, todo asu nto relacionado con lasrelaciones de la Reptiblica con Estados Extra njeros, organismos internacionales
 
Lie caricter mu ndial, interamericano o regional.
 

Hay que acotar algo importan te: la e\istencta ie comisiMes bicamerale.s como la recientemnnte creada Comision Bicameral di' Investigaci6n de Ilicitos,
 
que esti cumpliendo un 
papel muy trascendente en la tarea de investigar losilicitos cometidos y las quei se pudieran comprobar. En ella, so realiza 11n1,1
cogesti6n de ambas 
camaras y por una disposicidn legislatva especial se
 
determinan sus acttvidades.
 

Existen, tambitn, comisiones especiales como la de RelacionesInternacionales, que no stm sino las del MercosUr qtue estin subdivididas a su vezen pequenlas comisiones adicionales y se ocupan especificamente Lie los paisesintegrantes del Mercosur, que en el anilisis de las leves de patentes, marcas yseguros sociales; transporte, etc; vinculads a los cuatro paises han tenido muv 
buena gestion. 

Esti ]a Comisi6n de Derechos I 11tm,11n0., pite diciamlna 'obre todoproyecto, asun to, resoluci6n, declaraci6n o proposicion normativi relactonada 
con los derechos hIumaInos en tj dI m'lenn politca, eco1(mca, social, cultural,vinculados con la promocion de tale's derechos, como tambi'n trmtados,
ct'venios y acuerdos internacionales relativos a lo" m,isnims 

La Comisi6n de Culttu ra, di Ed ucaci6n v C'ulto d ntana ,obre todo 
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proyecto relacionado coil la cultura y con Inaeisefianza corno el fomento de la 

instrucci6n y educaci6n en todos sus grados, la investigaci6n cientifica y 
tecnol6gica en sus diversas aplicaciones, como asimismo con todo Io referente a 
concordatos y acuerdos bilaterales. 

La Comisi6n de Economia, Desarrollo e Integraci6n dictainina asuntos 

relacionados con la agricultura, la ganaderia, la explotaci6n forestal, la 
industria y el comercio, o coil su desarrollo y tambin, sobre todo asunto o 

proyecto vinculado con iel proceso de integraciOn econ6mica latinoamericana. 

La Comisi6n de Reforma Agraria y Blienestar Rural dictamina sobre 

proyectos y asuntos relacionados conila reforma agraria integral y el apoyo al 

desarrollo agrario, con todo lo referente al r6gimen forestal, a la colonizaci6n, 

a la inmigraci6n, y al fomento de la enseinanza especializada en los distintos 

niveles de la agricutura, ganaderia, explotaci6n, y conservaci6n de lo. 

recursos renovables 

Por su parte, la Comisi6n de Salud PHiblica dictamina sobre proyectos y 

asuntos relativos a la hligiene, salubridad, medicina, preventiva, salud 

piblica, y seguridad social. 

La de Asuntos Municipales se pronuncia sobre los municipios de la 

Reptiblica asi como los asuntos relativos a las expropiaciones y a la linitacion 

de las propiedades en el irea urbana de los municipios. 

La de Obras Pfblicas, todo aspecto relacionado coi los contratos, 

emprestitos, con la ejecuci6n de obras ptiblicas, arquitect6nicas y camineras de 

inter6s nacional; ademiAs de lo relativo a las comunicaciones en general, 
transporte, correo, turismo y afines. 

La Comisi6n de Energia, Recursos Naturales y Ecologfa, analiza todo 

asunto o proyeCto referente a la prospecci6n, investigaci6n y explotaci6n de 

yacimientos minerales e hidrocarburos y lo atinente a la energia o a los 

recursos energ6ticos e hidricos. 

La Comisi6n de Justicia y Trabajo dictamina sobre los asunto, 

relacionados a declaraciones, administraci6n de justicia, problemas de 

carcter laboral, gremial o sindical y de seguro social, tanto en la salud como 
en las pensiones. 

La Comisi6n de Vivienda y Urbanismo se pronuncia acerca de las 

peticiones de las organizaciones sociales o sobre la coordinaci6n de los trabajos 

con las sociedades de ahorro y prstamo, corno tambi6n en las soluciones de los 
problemas urbanisticos y de viviendas. 
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Corresponde a ]a Comisi6n de Procedimientos proponer los planes paratoda la labor parlamentaria, informarse del estado de los proyectos y todos losasuntos que se encuentran en las comisiones permanentes como promovermedidas para la coordinaci6n y agilizaci6n de los trfmites de los proyectos de
leyes, resoluciones y declaraciones del Senado. 

Asimismo, dicha Comisi6n pretende tener a su cargo la supervisidn delas tareas administrativas del Senado. Es ]a que se proyecta como responsablede las actividades que hacen al propio dimensionainiento y a ]a fuerza quepueda tener la propia administraciln d l Senado ,-n dotar al parlamentario detodas las facilidades referidas a su tarea leri'ativa. Aquf, debemos recalcarla imperiosa necesidad que los servicios de informiticade la biblioteca y losservicios unificados del Congreso tengan plena vigencia para el futuro del 
parlaiento en 1993. 

En otros parlamentos, evidentemente, ]Ie a tarea de sus miembros s, vehwlitada por el acopio de datos, hasta si se quiere, de forma inmediata en elnivel comparativo de Cyes que Se I puedan proveer. Es4 me parece una funci6nimportante y fundamental, ya que solamente de la comparaci6n de proyectosde leyes se puedien sacar conclusiones vahosas y tambi6n de los efectos que eliaspuedan tener en la vigencia v en la aplicaci6n en el rnomento politico,
econ6mico y social que puede vivir (i pais. 

Hay numerosas leyCs Lue dIehen ser ain redactadas para adecuarlas a laConstituci6n. No me atreverfa a decir el nunmero exacto de elias, el que estariaen tin o.rdcn de sesenta a setenta disposiciones legales que son absolutamente
imprescindibles. Otros, han mencionado un 
 irnero mayor, pero cualquiera sea61, para Ilegarse a este terna y a la adecuaci6n de todas estas leyes a la nuevaConstituci6n va a precisar realmenk' dc un aiilisis comparativo de muchas
leyes tanto nuestras del pasado como tambi6n de leyes comparativas de otros
paises, necesarias para un estudio en cual lael basar jurisprudencia 
parlamentaria. 

Del mismo niodo, otro aspecto fundamental en la Comisimn deProcedimientos es establecer un plan de acci6n para promover la capacitaci6n

de los funcionarios.
 

Justamente, acabo de escuchar de quien me precedi6 en el uso dce lapalabra, que ]a tarea del parlamento debe estar dotada de los recursosnecesarios, con lo cual coincido plenamente. Necesitamos dotar a laadministraci6n de la Cimara de Senadores y a la de Diputados de los medios 
con los cuales pueda mejorar su administracil6n. 

Tres aspectos fundamentales hemos detectado a trav6s de la tarea quehemos cumplido con el apoyo del CIPSEP. En primer lugar, los recursos 
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humanos que deben ser perfeccionados. 

son 

realmente necesarias para que la tarea del Poder Legislativo tenga el nivel y 

la v'gencia que todos esperamos. 

Por otro lado, ia adecuaci6n fisica de las salas de comisiones que 

Finalmente, debemos tambi~n establecer que la administraci6n del Sena

do y de la Cfimara de Diputados tenga los niveles exactos el flujo de conside

raciones hasta donde so puedan impartir 6rdenes y cumplirlas con efectividad, 

contando realmente con funcionarios adecuados a su tarea, ubicados cada uno en 

los puestos exactos que corresponden, conforme a su nivel de preparaci6n y con 

disposici6n a trabajar y cumplir de modo efectivo sus quehaceres. 

Ahora bien, analicemos muy brevemente en el reglamento las tareas que 

van cumplir tambi(n las autoridades de la futura C~mara. 

Los Presidentes de las Cimaras se eligen anualmente, eso no va a variar. 
pasado se lleg6 a discutir el tema de si las eleccionesEvidentemente, queenel 

de las mesas directivas se iban a hacer por periodos presidenciales o directa

mente por periodos legislativos que son, en este caso, anuales, estableci6ndose 

que las renovaciones de las presidencias de las Cimaras se harin anualmente. 

comoExiste un criterio generalizado de evitar las reelecciones un 

principio general a fin de permitir que la renovaci6n de la autoridades se d&en 

forma anual y compulsiva, y que diferentes parlamentarios sucesivamente 

ejerzan la presidencia sin que con ellos se corra riesgos de que la tarea 

legislativa sufra una alteraci6n. 

En esto es muy importante determinar, como recomendaci6n general, de 

que los funcionarios de las C~maras de Senadores y Diputados tengan estabili

dad en sus trabajos, estableciendo una tarea administrativa fundamental para 

que, precisamente, su especializaci6n en esa funci6n de apoyo legislativo tenga 

realmente el respaldo que el propio reglamento le pueda dar a todos ustedes. 

Por otro lado, al hablar de las Comisiones parlamentarias, debemos 

referirnos tambi~n de los apoyos con que ellas deben contar. 

En el Senado, se ha mejorado bastante en cuanto a ia tarea de los funcio

narios encargados de dar apoyo a las Comisiones. Son los Asistentes de Comi

si6n, personal que ha ido formfndose en ia tarea a trav6s de estos afios de fun

ci6n legislativa, pero que precisan pulir algo mis el intelecto en el sentido de 

adecuar la experiencia de estos ailos a las disposiciones que el reglamento esta

blezca, como a las disposiciones que las propias comisiones puedan ir determi

nando como inodus operandi,adecuada desde luego a la funci6n reglamentaria. 
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Al entrar en el funcionamiento de las Cmaras, creo que es ya de todosconocidos por ustedes las dos formas en que sesionan las dos Cimaras delCongreso, las Sesiones Ordinarias y las Sesiones Extraordinarias. Anualmente,se establecen los dias de sesiones ordinarias que, en el caso del Senado, ha sidohabitual hacerlas los dias jueves. Sobre esa base, podemos decir de que 6ste esel temperamento que hasta ahora existe, pero evidentemente que al inicio delperfodo de sesiones es cuando se determinan los dias de ssiones. Consideramosde que el dia jueves es tal vez ideal para ella, dado que las comisiones sere6nen o precisan reunirse en los primeros tres dias de Iasemana, permitiendo aIa bancada de los partidos politicos adoptar criterios que no slempre sonuniformes, pero si conducir a una opini6n de bancada que pueda ser importanteen Ia defensa de un proyecto de Ley. E incluso, en Ia negociaci6n con lasbancadas de ]a oposici6n en ]a bisqueda, precisamente, de que el proyecto deIcy que entre en el Orden del Dfa tenga el respaldo, y de ser posible, launanimidad de los parlamentarios. 

Un tema que nos result6 preocupante en Ia tarea del afio, es Ia necesidadde que los bloques parlamentarios de ambas cimaras, a travs de sus lideres,establezcan una fluida comunicaci6n para evitar Ia utilizac16n del recursoconstitucional, del voto y de Ia media sanci6n de cada cimara, por revisionespermanentes; con ]a reiteraciOn del caso, a fin de evitar una p6r'dida de tiempo 
en el anilis;is de los proyectos de Icy. 

La funci6n parlamentaria es on diAlogo continuo, una funci6n negociadoraen Ia bosqueda del objetivo que tiene cada proyecto de ley, lo que losparlamentarios a veces dejan de lado, perdi6ndose el sentido de ]a ley
necesaria para el pueblo. 

Otro aspecto importante para los lideres de bancada es Ia comunicaci6n
con los demfs poderes del Estado como el establecimiento de un contacto fluido
en aquellos proyectos que puedan 
merecer un veto de parte del Poder Ejecutivo.Ello, sin perjuicio de que tambicn correspolide a 6ste y a sus Ministros, lograr
una comunicaci6n real y permanente con las autoridades parlamentarias para
no trabajar en compartimientos e';tancos, permitiendo un sentido de colaboraci6n entre los poderes, lo que constituve un meclanismo de control reciproco. 

Por regla general, el caricter de las sesiones siempre ha sido el desesiones pfiblicas a fin de que Ia ciudadanfa ,-ozcaexactamente el sentido y eltemperamento con el cual el parlamento y sus integrantes han adoptado unaposici6n politica respecto de un proyecto de ley que ha sido sancionado.Existen, sin embargo, disposiciones que pueden adoptar las chnaras paraconvertirlas en sesiones reservadas, y especificamente siempre ha sido tradici6n en el parlamento que la. cuestiones relativas a Ia defensa nacional, por Iaraz6n intrinseca de los aspectos que ella comprende, tengan que ser tratadas ensesiones reservadas. Este mismo acuerdo puede adoptarse conforme Iaa 
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importancia de un proyecto o de una decisi6n quo quiera tomar la c~imara. 

El articulo 95 de la propuesta reglarnentaria dice asi: "... durante la 

discusi6n de cualquier asunto todo senador podrA plantear un moci6n do orden y 

el Presidente decidir al respecto inmediatamente con arreglo al reglamento. 

Esta decisi6n podri ser apelada y la apelaci6n so someter, on el acto a 
Presidente prevaleccii en casovotaci6n sin discusi6n alguna La decisi6n del 

do empate. Quien plantee una moci6n de orden no podri tratar el fondo di la 

cuesti6n quo so est6 debatiendo. La moci,3n do orden o todas la propuestas 

pueden tener algunos do los siguientes fines: quo so trate de una cuesti6n de 
so pase a cuarto intermedio, que swprivilegios, quo so levante la sesi6n, quo 

pase al ordtcn del dia, quo so omita la lectura dodeclare libre el debate, quo se 

un informe escrito, que solea in documento"
 

Uno de los aspectos quo me ha Ilegado a preocupar on las deliboracionos 

del Senado ha sido 1a constitucIon en el Orden del Dia, o el establecimiento en 

61 do numerosos aspectos quo han sido presentaciones do particulares y que, en 

mi opinion, podrian ser consideradas on una conmsidn delegada, do suerto do 

dar mayor agilidad a las decisiones y lenar la', expoctativas io aquellas 

presentaciones cuyos autoiCes quiernt una soluci6n ripida, imodiata do alguna 

cuesti6n. Sin embargo, al llevarse al pleano evidentemente que require un 

tono do discusi6n generalizada, 0 a veces ne, pero do cualquier manora el 

debate do las cuestione fundamental.,- mucha', vecei so ve atrasada enlhoa, 

v' que, repito, pueden ser tratadas onpor la atenci6n quo ellas merocon 
comisiones delegadas para su soluci6n 

En cuanto al tratamiento do los proyectos y el trimite de los mismoS, Cs 

poca la modificaci6n que han tonido con relaci6n a los reglamentos vigentes y 

quo ustodes desde luego conoon 

unExisten los proyectos do declaraci6n cuyo trAmite siempre lo presenta 

parlamentario, luego so lo gira a la comis16n respectiva. Esta dictamrina. So 

fija el Orden del Dia y so lo trata on el plenario. En cuanto al retiro do esto.s 
tratamientoproyectos, cabe sefialar quo ninguno podra ser retirado antes do su 

sino por resoluci6n do la CAmara, a petic16n del autor U autores salvo Ia 

facultad acordada por la Constitucit' al Poder Ejecutivo. 

Recordarain el caso del Anexo A del Tratado do ltaip6 un tema muy 

importante quo a6n estA en la consideraci6n do la opini6n pfiblica. El Poder 

Ejecutivo lo retir6 on el momento on que ol plenario del Senado lo incluy6 en el 

Orden del Dia para su tratamiento, habiendo un dictamen do cunco comisiones 

que aconsejaban el rechazo del mismo. De suerte que al ser dueflo del proyecto, 

por asi deci lo, el Poder Ejecutivo hasta su entrada on plenario entonces lo pudo 

retirar. Tambi6n, puede ocurrir que los autore de un proyecto de ley hagan esa 

misma solicitud al plenario 
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En cuanto a las reglas de ]a discusi6n, en general, no han variado y estereglamento ha querido dividir la tarea de la funci6n administrativa del
Senado de la funci6n parlamentaria de suerte que tiene realmente dos anexos: uno de la tarea legislativa propiamente dicha, a trav6s de las actividades delos parlamentarios y ]a funci6n que hace a ]a tarea administrativa a partir delas Secretarfas Generales, de las Secretarfas de Comisi6n, del Diario deSesi6n, de los organismos de apoyo, de los servicios de informtica de
biblioteca del Conj,req,, de los correctores, de los equipos de grabaci6n, de los

]a 

equipos de impresion y, en fin, toda esta tarea fundamental y administrativaqiie todos ustedes la cumplen y que, desde luego, esti establecida sobre ]a base
d.e la proyecci6n cue st: picitnde dar al nuevo Congreso con apoyo de estasdisposiciones reglamentarias basadas en los nuevos cargos necesarios para
alcanzar los nivekl ustedes tienenl como expectativa de futuro en esteParlamento nacional. ntinuaci6n, me pongo a su disposici6n para contestar 
algunas pregunta,.: 

Pregunta:

Quiero saber quines firmaron el Iratado de ltaip6i y c6mo 
se puede

cambiar ,so. 

Respuesta:

El tratado de liaipii 
 lo negociaron antes que nada los representantes

designados por el gobierno nacional. Fue aprobado por una ley de la Rep6blica. 

Pregunta: 
Yo, un poquito conferido por esa terquedad de manifestar lo que siento en un momento oportuno, quiero expresar, ya que ese proyecto de seguro puede

servir para la elaboraci6n del reglamento de la Cimara de Diputados
tambi6n, pregunto si no se tuvo en cuenta %.-no se previ6 que las comisiones
tengan expresamente las atribuciones, las responsabilidades y iajerarquizaci6n de sus funcionarios, establecer qui6n es el jefe, qu6 debe hacer ese
jefe, considerando 
que usted seflal6 que el reglainento es el que establece la 
cstrctura y las funciones especificas. 

Respuesta: 
Voy a tratar de ir contestando el planteamiento que tiene variosaspectos. Antes que nada yo habia dicho que el reglamento se divide en dos

partes: una que hace a la funci6n netamente legislativa y una segunda parte,
que es ]a funci6n llam6mosle administrativa, Dentro de esta tiltima, estiAidelineadas o van a estar delineadas exactamente, las tareas que cumplir&n losfuncionarios. En la atenci6n de cada uno de los funcionarios es evidente que lafunci6n de estas comisiones trabajan un poco en compartimientos estancos, salvo 
en aquellos casos enl que se interrelacionan por ]a tarea de la competencia ocuando un proyecto es girado a una o m~is comisiones al mismo fiempo. 
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Creo que los funcionarios deben ser escuchados, cuyo valor personal es 

insustituible. Pienso que es asi. Una cosa es ia autoridad y otra, el poder. La 

autoridad deviene de la Icy, es la facultad que uno tiene de ejercer un mandato 

determinado. El poder es la capacidad personal de hacer cumplir lo que cada 

uno quiere. Hay veces que existen autoridades sin poder y gente con poder sin 

autoridad. Considero que cada funcionario se gana su espacio conforme a su 

capacidad. Asi debe ser. 

Pienso que han terminado las 6pocas de la recomendaciones y de la., 

imposiciones, y que nominalmente los funcionarios que ocupen el cargo de socre

tarios de comisiones, tienen que ser iguales en cuanto a retribuci6n, categoria, 

porque eso es fundamental. Ahora, de que cada uno de ellos se diferencie del 

otro por su propia capacidad, eso va corresponder a cada uno de ellos. En 

cualquier administraci6n, uno solicita el apoyo a determinados funcionarios 

es un error do los jefes que, por querer asegurar una titrea bien hecha, recurren 

casi siempre al mismo personal dejando gradualmonte de lado a otro.s. La 

verdad es quc esos funcionarios capacitados detn ser recuperados. 

Creo que aci la tarea do cada una de las comisiones es fundamental, y la 

rapidez con que se puedan emitir los dictimenes, la contraccion de la tarea, va 

depender esencialmente de la actuaci6n del funcionario. Cuando un Secretario 

do una comisi6n sefiala al presidente de ella los proyectos que estin pend intes, 

e edntemente que dicho presidente se Ve, en cierto modo, precisado a dar curso 

a ese tipo de indicaciones. Es ahi dondo sC sionte Ia tarea fundamental de un 

secretario de comis16n que conoce el proyecto, lo resume en aquellos puntos 

fundamentales para que la tarea de aquOl y la de la deliberaci6n con los 

miembros de la comisi6n tenga realmente efectividad. Es alli, donde se hace 

necesario, hasta si se quiere imprescindible, la intervenci6n del funcionario y 

es donde adquiere un mayor valor su tarea. 

v 
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CARRERA FUNCIONARIA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL DE CHILE 

ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 
Secretario Jefe de Comisiones 

Cmara de Diputados dc Chile 

Sin duda quc los funcionarios son importantes, los Diputados estln conscientesde quc ello es asf. Nosotros sabemos que somos importantes, peo tambinsabemos de que hay una cosa m~is relevante afin, y no quiero ser en estopeyoratvo, y es que los actores principales son los Diputados. El personal delParlamento trabaja coil ese sentido. Estarnos para prestar un servicio al
parlarnentario, hacerle mis ficil su funci6n. 

Creemos que la labor del parlamentario en Chile es dificil, ]a genie no]a comprende y queremos, por los menos desde el punto de vista de losfuncionarios, que ellos entiendan que van a contar siempre y en todo momentocon nuestra mis absoluta e irrestricta colaboraci6n. Eso, para el personal esnuestro unico premio y de esa manera, nos sentimos satisf'chos. 

No quisiera entrar a decir en este momento si es bueno si es malo teneractividad partidaria hacia el interior de la Corporaci6n. Mi opini6n es que nola es, y asi ocurre en nuestro pais. El personal lucha porque sea asf. Es fruto de 
una tradici6n hist6rica de ciento ochenta afios. 

Los funcionarios queremos engrandecer el Parlamento, ponerlo en un pie

de igualdad frente al 
 Organo Ejecutivo. 

Paraguay tiene una constituci6n politica que tiene muchas cosas que yoquisiera tener en mi pats. En ella se otorga al Parlamento un gran poder, lo cual
hace quc sea un super pode-, como se ha dicho. 

Por otro lado, quisiera decir en este momento una cosa que para mi esimportante, porque no vengo a ensefiar, vengo a compartir experiencias. El ailo1990, entre ia Cimara de Diputados de Chile con la de Paraguay, se firm6 unconvenio de cooperaci6n en materia de informaci6n legislativa del cual pongo 
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una copia a su disposci6n, y eln el ie Wscfala, por ejeiplo, que n vi campo Lit 

la informitica legislativa so acuerda e'l ambas instittciones piopender al 
una di lia institucilmlt',establecimiento de los enlaces ncce,'arw, para que cada 

a ia base Lie datOs Lie Ia otra, establt'cclfirmantes pueda toner accso 
en materias do soportes l6gicos, juridicos conprogramas dce intercambio 

aplicac16n en el aparato legislativo, fomentar estudios comparativos tic laS 

respectivas legislaciones y cn investgaciones cin Arcas die inler s con1in. Totlo 

lo anterior, es expre,16n del intercambioI lincionario. 

aMe siento feliz y honratlo tie estar Lot) ostcdcs aqUi hoy dia portjc, pa 

nosotros los funcionarios tc la Corporaci6n, csta es la sala tie la ('Amara Lid 

Diputados del Paraguay, cn la cual no estarnos acostumbrados a hablar dcstic 

reservada para Itw, parlanntarios.su testera. Ella est, 

En Chile, ecepctot)ahmnLe, cttatIdo 'l SCcretario Gcncral L", clkt to sc It' 

uso dc la palabra t'n la Sala, por primcra y 61tIma Ve'z en so VILda, SICoLoda el 
escuchado por los diputados v'n pleno. En esa oportunidad, in forma a l1 

trabajo y jura so irrestricto respeto al RcglamlnoCorporaci6n su prograrna d 
un como el fie] cumplimiento a sus funciones del mismo modo como Io hari, 

parlamentario. Despuo's d csa ocasi6n, el Secretario Gcncral habla cil la 

asamblea y participa cil una condici6n funcionaria, lee las d isposicioncs 

asesora al Presidente o la aplicaci6n al reglamento, torna laslegales, 
votaciones, entre otras actividades, pero es todo dentro d su cargo Son LS)OS 

interesa qte los nuevos funcionarios y parlamtentariosprincipios, los quo 

recerdcen, dcebiendo estos oltimos ayudarnos a que se concreten.
 

El Secretario General vs nestro jefe. Las jefaturas cil la CAmara no so 
sicnten, por cuanto sc cjcrccn sit prcsi'n. Cada uo de' los funcionario', sabe lo 

que tiene quc hacer, y para efectos d una mejor coordinaci6n, so efectian 

reuniones peri6dicas, intercambian opiniones. Cada uo aprenlde del otro pero 

con respeto, dc suerte ie nadie tienen on actuar prepotente. La fuerza del 

mando estA dadia, adcmVi, ilCI catgo, cn base a la comprensi6n y al 
Iaraztnamiento, tie quien 
so 

entendimiento dc los y argumentos detenta 

autoridad, los quo deben s'r suficientemente s6lidos y poderoso, para qui 

basten a si mismos sin teier tiue hacer uSO compulsivo tie las prerrogativas tieI 

cargo. Eso es lo que engrand'cc a un parlamento. Estoy a disposicion para 

contestar la preguntas quo ustedes estimen ptertillentes. 

Pregunta: 
Le solicitaria diera ona semblaza die la organizaci6n admillistrativa 

que tiene el Congreso ie Chile, ya tite, ell Paraguay, por ejemplo, el cargo tic 

Secretario Jefe d' Comisiones cs cesconoctdo cn sus funciones; y una relaci6n 

breve acerca de c6mo funciona admini)trativamente el Parlanento chileno. 
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Respuesta:
Existe una asociaci6n de funcionarios de la Cimara de Diputados, del 

Senado, de ia Biblioteca del Congreso Nacional, y del Congreso Nacional 
porque entendemos tenemos intereses comunes entre los que se encuentra el
hecho de que los parlamentarios est,n conscientes de que el Secretario Jeff de
Comisiones de la C~mara de Diputados debe ganar lo mismo que su hom6nimo 
del Senado y asf cada uno de los funcionarios. Hay igualdad de funciones y de
remuneraciones, existiendo, ademis, una estructura con escalafones y plantas
similares. Se trata de que 6stas scan uniformes en ambas Corporaciones. 

En este momento, se trarnita un proyecto de modificaci6n de la icy
orginica del Congreso Nacional para establecer su autonomfa presupuestaria y
financiera. 

Por otro lado, cabe sefialar que en la estructura organizativa de ]a
Cimara de Diputados encontramos un Escalaf6n Profesional de Secretaria, 
cuyo jefe es el Secretario General de la Uimara de Diputados, el cual es
asesorado por un Pro-secretario. Me parece que aqui es el Secretario 
administrativo. Luego, viene el Secretario Jefe de Comisiones, que tiene a su 
cargo todo el trabajo d, estas 6iltmas. Existen quince comisiones permanentes,
cada una se integra por trece diputados junto a un Secretario y un ayudante o
asistente. Ademfis, se contempla un grupo de secretarias administrativas o
dactil6grafas para que colabore en ]a transcripci6n de los documentos. 

El Secretario Jefe de Comisiones cuenta con un Oficial Mayor de Comisio
nes quien es su colaborador directo. Este se preocupa de que el sector comisiones
funcione adecuadamente y cuando se trata de un problema que afecta a un 
Secretario de ellas, como el Oficial Mayor es de menor graduaci6n, esa
situaci6n ]a resuelve directamente el Secretario Jefe referido, respetindose la 
jerarqufa. 

En un nivel inferior, se ubica el Oficial Mayor de la Cdmara de
Diputados que coordina todo lo que es la Secretaria de la Corporaci6n. 

Asimismo, se contempla un Oficial de Partes, por cuya oficina ingresan
todos los documentos que se remiten a la CUimara, de los cuales se da Cuenta en
al sesi6n respectiva y se los reparte impresos sin ser leidos, siendo el
Presidente de la C~mara de Diputados quien le da el trAmite respectivo, al 
menos en teorfa, porque en la prfictica el Oficial de Partes estA suficientemente 
habilitado como para sefialar el trfimite e indicar a qu6 comi3i6n se remite un 
proyecto de ley por instrucciones del Presidente. Del mismo modo, en los hechos 
el Secretario Jefe de Comisiones resuelve sobre las admisibilidad de las 
mociones. 

Para entender ello, hay que mencionar que en Chile los proyectos de ley 
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pueden originarse en Mensaje del Presidente de la Reptiblica o en Moci6n de 
algtin parlamentario. Pues bien, el parlamentario tiene iniciativa para 
promover cualquier proyecto de reforma constitucional sin tener limite., pero 

no ocurre lo mismo en otras materias en donde carece de atribuciones como en el 

Ambito econ6mico, financiero, y tributario. 

Asi, cuando el diputado presenta su moci6n, 6sta se envia a la oficina del 
Secretario Jefe de Comisiones quien, en la prictica parlamentaria hoy, 

establece si se puede dar cuenta o no de ella a la Sala, dcespu6s de examinar si 

incide en materias en que el diputado puede presentar una moci6n, si curmple o 
no con las disposiciones reglamentanas y con i normas de la ley orgAlhca dcl 
Congreso Nacional; si esta fundamentada o no, si origina un gasto y sefiala Ia 
fuente del financiamiento. 

Si el parlamentaro esti en desacuierdo con ila decisiln adoptada, la qle 
es absolutamente tcnica, el diputado tiene derecho a reclamar a a Sala La 
misma atribuci6n tiene el parlamentario que no concuerda con Cl trimite 
indicado por la Oficina de Partes. Pero esos problemas los resuelven los 
funcionarios porque el Presidente tiene, tal vez, asuntos mas importantes de qp,6 
preocuparse y para elto so les ha formado. 

Cuando hay diferencias de opini6n, los funcionario.s realizan foio" v 
discusiones internas a fin de buscar soluciones No todo se prev en el derecho 
parlamentario, el cual es un proceso dinllico qu seSC forma dia a dia. Trataimos 
de quo ,ste se perfeccione, lo que no significa tener un reglamente de 
cuatrocientos articulos, mientras menos tenga mucho mejor Es un problema dec 
aplicar criterios racionales. 

Por ejemplo, en la Comisidn de Constituci6n, Legislaci6n, y Justicia d. la 
cual soy Secretario, integrada s6lo por abogados por lo que no es ficil enten
derse, ocurre que el reglamento se aplica excepcionalmente, ya que por acuerdo 
do la comisi6n rige un pacto de caballeros quc implica, entre otras cosas, no 
votar un proyecto si no estin presentes las distintas fracciones parlamentarias, 

y mientras tanto, so resuelven temas de poca transcendencia. Sc permiten cosas 
quo el reglamento en alguna medida no considera Ihasta que alguien reclama, 
evento en el que hay un trato respetuo o y los conflictos se solucionan a trav~s 
del consenso. Sin embargo, si subsiste Lin problerna reglamentario sc acude al 
Secretario de ]a Corporac16n, quien emite una opini6n tcica. 

Hay que destacar que el Secretario dc comisiones, enfrentado a una 
controversia en la aplicaci6n del reglamento, analiza la cuesti6n, se lo 
comunica a su Presidente, dando las razones de su parecer frente toda la 
comisi6n quo respeta esa opini6n. Asi, a titulo ejemplar, la comisi6n tiene un 
horario de funcionamiento, Ilegado el cual conforme el reloj do la comisi6n, 
debe existir un qu6rum de ssi6n. Si 6ste no so produce, el Secretario certifica 
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que no hubo los diputados necesarios para que la comisi6n se reuniera,remitiendo un listado a la Tesoreria de la Corporaci6n para que multen a los 
diputados inasistentes. 

Finalmente, desco manifestar quc los funcionarios aprendemos Josiguiente: cuando un parlamentario pide algo, Io hace porque lo necesita, sinpreguntarle para qu,. Lo que eI diputado quiera no le interesa al funcionario 
como tampoco importa al parlamentario el c6mo y el cuindo el personal realice su encargo. EIio, es asunto del funcionario quien muchas vece; trabaja diasextras para cumplir con el cometido. Lo unico que el personal no le puede deciral diputado es que no hizo lo que se icencargo. Principio que se inculca a todo elfuncionarlado del Congreso desde el mis humilde hasta las jefaturas. 

Pregunta:
 
Volviendo al tema dc la prescindencia dc actuar en 
 politica de losIuLcionarios del Congreso, quiero indicar que para nosotros aquf en Paraguay esmuy dificil. El Parlamento esti compuesto por parlamentarios de distintospartidos politicos, corno en todos h1', palses, y el Presidente de la Corporaci6nse nombra cada afno, siendo OCst quICn efecta la designaci6n de losfuncionarios. Esto para el personal es una inestabilidad, ya que losnombramientos, muchas veces, se hacen por motivos politicos. Cada afno haynuevos funcionarios con nuevos cargos, unos son desplazados, otros son cesados,

etc~tera. Todo esto es atendien Jo a motivos politicos. 

Por ello, en nuestro Congreso no hay un escalaf6n administrativo
incluso, a veces no se respeta a aniiguedad y ]a capacidad, sino 

e 
que se tiene en 

cuenta las razones personales en que sc encuentra con el jefe, lo que Ileva amuchos funcionarios a trabajar en poltica. Eso yo queria traer a reflexi6n hoy
aqui, y si se va a elaborar un reglamento interno es necesario que se contemple
un escalaf6n 
 administrativo en donde sc respete, fundamentalmente, la
antiguedad y la capacidad de los funcionarios para ir ejerciendo los diferentes
 
cargos y se asegure su estabilidad 
en 61, dc modo de poder especializarse en lalabor a desempeilar y no perderlo por razones politicas al asumir otroPresidente de la Corporaci6n, o porque aiguno es recomendado por una alta

autoridad y se lo cambia por solo ese motivo.
 

Pregunta:
Desde luego quc la realidad de Chile es distinta a la de nuestro pais.Personalmente estoy con la despolitizaci6n do la funci6n piblica. Realmente,en Paraguay, el que estaba afiliado al partido de gobierno era el 6tnico quepodia trabajar aunque fueran malos los salarios. En esa 6poca pasada, elEstado era el principal proveedor de trabajo, lo que se conllev6 a la sobrepoblaci6n de la funci6n p6blica, a que cada funcionario p6blico recibiera malosestipendios que al final conspiraban en su formaci6n intelectual. Los 6nicos quepodfan ilustrarse eran los que estaban cerca del que en ese momento tenia el 
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monopolio del poder. 

Ahora, la poliftica es una forma de expresi6n. Los partidos politicos son 

medios de participaci6n y cuando hacemos politica construimos nuestro 

porvenir colectivo, estamos haciendo que la sociedad cambie, que nuestras 

inquietudes se escuchen. Yo considero que en democracia, la democracia debe ser 

del pueblo, para el pueblo, y del pueblo somos todos los que debemos participar 

en la construcci6n de esa sociedad democritica. Gracias. 

Pregunta: 
Escuchando a los compafieros y a los panelistas, hay cosas en las que 

estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, cuando escucho al sefior Alvarez ha

blar del Parlamento chileno y ubicAndome yo en este Parlamento paraguayo, 

sinceramente creo que estamos hablando totalmente de cosas distintas. No te

ni el m~is minimo parecido. Primero, no discuto que el Parlamentonemos 
Seguramente laschileno est6 muchisimo mis avanzado que nosotros. 


circunstancias, los momentos hist6ricos, las personas, la idiosincrasia de cada
 

uno hace que esto sea distinto.
 

Los paraguayos tenemos un gran problema, sobre todo los que todavia lo 

sabemos aplicar la democracia,pasamos los cuarenta y cinco afios de edad, no 

la igualdad entre uno y otro,. Podemos entender en el aspecto te6rico lo que es Ia 

en la vida real todavia no lo aprendimos. En est':democracia, pero aplicarlo 
Parlamento, quc es eminentemente politico Comolio es cualquier otro Congr,.-so 

del mundo, no podemos desligarnos de nuestras inclinaciones partidaria,. Si 

podemos comprender que podemos ser individuos politicos, pensar distinto y 

saber vivir en el disenso, entonces seria una cosa mucho mis ficil. Nuestro gran 

problema es que no podemos vivir en el pensar distinto. 

En nuestro Parlamento hay concentraciones de poder seguramente por las 

circunstancias. El liecho de que una persona ocupe un cargo determinado no da 

la responsabilidad a otra persona que asuma sus compromisos y sus funciones, 

de suerte que cada funcionario tiene que empezar a asumir sus 

responsabilidades, triunfos o fracasos. Es la 6nica forma que tenemos de 

aprender ya que, como dijo el sefior Alvarez, 6sta es una universidad viva 

donde uno tiene que ir aprendiendo dia a dia lo que pasa. Para que este 

Parlamento paraguayo se organice, y los funcionarios asuinan las 

responsabilidades y la categoria que significa tal calidad, tienen que cambiar 

demasiadas cosas. Cada funcienario tiene que ir creciendo intelectual y 

humanamente, pero pienso que de ninguna manera un funcionario tiene que ser 

apolitico. Sin embargo, cada persona tiene que lener el criterio suficiente como 

para saber d6nde hacer politica, porque 6sta no es solamente partidaria, yo 

puedo ser naturalmente politico, pero en el lugar de trabajo donde me 

desempefio es muy distinto pensar politicamente que hacer proselitismo 

politico, esa es la gran diferencia. Gracias. 
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Comentario del Senador Ocampos Arbo 
La verdad es que no hubiera querido intervenir porque realmente

escuchar la intervenciones aci son altamente aleccionadoras y me hubiera
gustado seguir escuchando, pero quiero aportar, sin embargo, un detalle que me 
parece importante referido a nuestra vida interna realmente del Parlamento.
Este implica queen la parte relativa a ia tarea administrativa tengan
participaci6n, tambi6n, los propios funcionarios a travds de los represevtantes 
que puedan tener, por cuanto es necesario escuchar su opini6n. ",sirnismo,
recomendaria que se establezca un manual de cargos y funciones como primera
etapa de ese escalaf6n para el funcionario del poder legislativo. 

Al respecto, lo dicho por Adriin Alvarez, es aleccionador: la tarea de
los jefes de comisi6n, secretarios de comisi6n en este caso, transciende por la
propia iniciativa de los mismos, el parlamentario recurre siempre al Secreta
rio de comisi6n en la b6squeda de pulir ]a informaci6n que tine y de Ilegar a
conclusiones importantes, yenla medida que quede reflejada esa tarea con
resultados positivos, obviamente, que ei funcionario va subiendo en el concepto
de su tarea misma. Ello hace a que sea un punto de mira, un espejo en el que se
refleje la tarea de los demis con un efecto multiplicador, aleccionador. A mejor
tarea, es evidente que los niveles de participaci6n y los de retribucion tienen 
que ser equivalentes, aunque yo crea que para jerarquizar la tarea del funcionario legislativo es necesario una participaci6n mis efectiva. Finalmente,
de.o insistir en la propuesta de que hace falta mis del reglamento interno, un
manual de funciones y tal vez, un manual de procedimientos con lo cual estdn 
claramente determinados los alcances de ]a tarea del funcionario. 

Pregunta: 
Seilor expositor, a mi me preocupa vivamente la parte de la prescinden

cia politica de los funcionarios del Parlamento nacional. El que el personal ha
ga politica partidaria, evidentemente que va a ser una gran desilusi6n, porque

en el Paraguay los que realizan 
ese tipo de actividades pricticamente si' fanai
tizan por la misma. Yo no soy politico, pero practico la politica partidaria. 

Me preocupa que, segin lo sefialado por el expositor, en Chile unfuncionario que est6 afiliado a un partido para seguir trabajando en el Congreso
tenga que renunciar a su partido politico. Esa serfa una forma de coartar su
libertad. Es una preocupaci6, mia por ]a sencilla raz6n de que en Paraguay,
todos los funcionarios estin en una u otra forma afiliados a un partido politico,
lo que no debe hacer es mezclar la parte polftica con ]a funci6n administrativa 
que esti ejerciendo, lo que aquf no ocurre, por lo menos en la Cimara de
Senadores y creo que tampoco en la de Diputados. Mis atin, no necesariamente 
que porque el parlamentario sea de la oposici6n el funcionario no pueda
servirle con la misma prontitud que a un parlamentario de su tendencia
politica. Considero que si se Ilegara a implementar en nuestro pais, al menos en
el corto plazo, el que un funcionario tenga que renunciar a su partido para 
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mantener tal calidad, seria injusto y una forma de coartar la libertad de esa 

persona. Gracias. 

Respuesta: 
Lo 6inico que quisiera decir, retomando lo sefialado al comienzo, es que en 

Chile sc considera que la condici6n funcionaria del parlamento es inconciliable 

con una actividad partidaria, y ello no nos crea problemas. Yo no me siento que 

se me priva de ningtin derecho constitucional cuando asum(o esa obligaci6n 
porque ella es indicada antes de entrar, y si se obtiene la posibilidad de ser 

designado, se sabe que es necesano desprenderse de la actividad polftica 
dependiendo de los intereses personales. 

Si se desea ser funcionario pero mantener tal actividad, se debe asumir 

el costo que exige, porque si yo fuera un diputado, a lo mejor, me gustaria tener 

un correligionario mfo al lado. Tendria hasta un mayor grado de confianza 

porque ese funcionario no me serviria solamente desde el punto de vista 

funcionario, tdcnico, profesional, sino que tambidn me ayudaria a madurar a 

aplicar, a Ilevar a ia prfictica mis ideas partidarias Es muy ficil exigir , 

pedir derechos pero no estar Ilano a claudicar ninguno de ellos, o sea, podria 
haber actuado, dicho cosas con un poco de fuerza, pero ninguna de mis palabra 
fiene un tinte politico y no Iotendran jamis. Son realidades distintas. No me 
cabe decir o recomendar que ]a receta chilena sea buena, aunque en la pr ictica 
asi se ha demostrado, el moviniento se demuestra andando. 

En Chile, tenemos algunas ideas claras. Si quiero actividad partidara, 
debo asumir el costo que eso tiene. Si quiero carrera funcionaria, tengo que ver 
en qu6 forma debo plasmarla. Tenemos un reglamento interno de Ia 
Corporaci6n, y estamos en este momento elaborando un reglamento funcionario. 
No queremos que la Icy nos afecte, porque nosotros podriamos regirnos por el 
estatuto administrativo propio de todos los funcionarios ptiblicos. Pero, 
tenemos un reglamento, creado por la propia C~mara de Diputados y en que 
esti trabajando el personal de esta 6ltima, ddndose sus propias normas, 
teniendo presente !oque es conveniente para la Corporaci6n y luego, para el 
personal. 

Pregunta: 
Con el permiso del expositor, le hago un pregunta bastante corta, Zia 

Constituci6n de Chile habla de este renunciamiento a los partidos politicos 
para ser funcionarios del Parlamento? 

Respuesta: 
La prescindencia partidaria no estA en la Constituci6n. Ocurre Io 

siguiente, el estatuto del funcionario del Parlamento estA formado por pricti
cas, costumbres, precedentes, y acuerdos de la propia instituci6n. Existe una 

Comisi6n de R6gimen Interno, de Administraci6n y Reglamento que fija las 
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pautas de acci6n en ]a Corporaci6n y sus acuerdos tienen internamente el valorde una Iey, ]a que los funcionarios respetan mis que la Icy escrita. 

Pregunta:
 
Me permito disentir totalmente con lo expue,,to por Usted 
 hasta este 

momento. Gracias. 

Respuesta: 
En el reglamento que estamos claborando se incluyc esa norma de

prohibici6n. 

Pregunta: 
Seflor expositor, quicro aprovechar para sefialar que si del ser interior decada hombre no brota el ideal de justicia, tlgo divino que lo Ilevaconstantemente a pensar el bien y a 
hacor lo bueno, jams podremos sentir ]anecesidad de cada funcionario y estimularlo para que pueda permInecer en surespectivo trabajo. Veo que aquf eln Paraguay siguen surgiendo injusticias,maldades y arbitrariedades, y especificamente aqui en el Congreso, nopodernos todavia sentir la necesidad del funcionario, reconocerle ia capacidadque tiene y su antiguedad. Considero que hace falta un mejor ambiente detrabajo cntre compafieros y estimular los mritos de cada uno para un mejor

desenvolvimiento dc cada uno. Gracias. 
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LA EXPERIENCIA CHILENA EN LA REINSTALACION
 
DEL CONGRESO NACIONAL
 

ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ. 
Secretario Jefe de Comisiones 

Cimara de Diputados de Chile 

De acuerdo al tema de hoy en la tarde, en pinier lugar, me voy a referir a Ia
experiencia chilena en la reinsta;,.,wi6n del Congreso Nacional. 

Al respecto, es preciso tener presente que el Congreso Nacional de
Chile data del afio 1811, tn afim despus de nuestra independencia nacional. En
el afio 1973, el 11 de setiembre exactanmunte, hubo un golpe militar en mi paisv
dias despu6s fue disuelto I Congreso comni tal, no asi su aparato administra
tivo. Eni efecto, el personal dcl Congr,- .. t tistructura administrativa nunca
frue disuelta. Tanto es asi que en cl prUsupuesto de la Naci6n desde del afio1973, sigui6 figurando el item relativo al Congreso Nacional como a los 6rganos 
que lo conforman. 

Al personal se ie envio en comisi6n dr servicio a a Junta de Gobierno 
que habfa asumido el mando militar. Esta cre6 tin sistema de tramitaci6n, quetenia por objeto el ejercicio tanto del poder legislativo como del poderconstituyente. De tal modo que los funcionarios realizaron esas tareas hasta
febrero de 1990 en que se puso termino a su comisi6n de servicio y se 1c,,
reincorpor6 a sus iabores habituales con el objeto de preparar la instalaci6n 'ie. 
actual Congreso Nacional. 

Cabe sefialar que cl proceso de reinstalaci6n del Congreso Naclonal vnChile, jlo comenz6 el II de marzo de 1990, con la asunci6n de los parlamentartos
electos sino mucho antes, porque de acuerdo con la Constituci6n dr, 1980 habia que dictar su normativa complementaria, y entre elias, ]a Icy orginica
constitutcional del Congreso Nacional. 

Para entender lo anterior, hay que tener presente que en el ordena
miento juridico chileno existen distintos tipos de leyes. Existen las leyes
comunes, al igual que aci, como de qu6rum clificado resperto de determinadas 



materias de incidencia econ6mica fundamntalmente, que tienen que ver con 
actividades de terrorismo, o actividades relacionadas con las armas; y se 
contemplan leyes orginicas constitucionales que son aquellas que 
complementan el texto constitticional en materias di transcendelncia e 
importancia politica, social, y econ6mica. 

Pues bien, una de aquellas leyes era precisamente ia Icy orgfinica 
constitucional del Congreso Nacional que, entre otros aspectos, debia regular 
todo lo relativo a la tramitaci6n interna de ]a ley, aspecto que antes de Ia 
Constituci6n del afio 1980 estaba consagrado integramente en los reglamento, 
internos de la Cimara de Diputados ), del Senado. Asimismo, hay que precisa 
que los funcionarios participaron activamente en la tarea de dictar esa 1ev 
orginica para que el Cingreso pudiera funcionar cl II de marzo de 1990. 

Ain mis, como funcionaros hicicion frente a criterios qtie habia 
adoptado la Junta de Gobierno que consideraron lesivos para la nstitt, cion 
Parlamnentaria clilena. 

En efecto, la Junta de Gobierno de la 6poca no encontr6 camino mas 
adecuado que resolver ]a situaci6n de su personal que cesaba en funciones el II 
de marzo de 1990, que mcorporarlo a las plantas del Congreso Nacional y 
siendo el personal de 6ste critico de esa posici6n porque, obviamente, que nada 
tenia que ver con el funcionamiento y la organizaci6n del Congreso. Ello era 1a 
soluci6n de un problema de personas que no pertenecian a este tiltimo y qte no 
tenian porqu6 estar en las plantas del servicio. Dei haberse aprobado Io ante
riormente sefialado, hubiera significado que el personal del Congreso clileno 
habria triplicado o cuadruplicado sus integrantes con un rtgimen estatutario 
de cesaci6n de funciones muy estricto que implicaba que si el Congreso qUe 
asumia queria prescindir de ese personal tenia que indernnizarlo. Tal era la 
idea y el prop6sito. En esta documentaci6n que tengo y recopil6, yo hice tun 
informe critico del porquc no podia aceptarse una politica de esa naturaleza. 

Asi, nosotros los huncionarit)s cormenzamos a trabajar en ia 
reinstalaci6n del Congreso muicho antes de que asumieran los parlamentarios, 
encontrAndonos con que 6ramos muy pocos 'os qued~hamos corno sobrevivientes 
del afio 1973. En lo que respecta al escalaf6n de Secretaria que constituia Ia 
cabeza en la estructura interna de la Crmara de Diputados 6ramos 18 
funcionarios, de un grupo de 50, y mientras no asumiera el nuevo Parlamento no 
podia contratarse personal en ninguna condici6n juridica. De tal modo que n',, 
repartimos entre los 18 sobrevivientes cl trabajo y cada uno asumi6 la funci6n 
que le cerrespondia en el escalaf6n y otras en las cuales habia falencia de 
personal, porque [10, hicimos una promesa y Un juramento entre todo,: si 
habiamos esperado 17 aflos para volver al Parlamento no ibamos a fraca,.ar en 
ese momento. Entonces, cualqtiner sacrificio nuestro era poco. 

http:fraca,.ar
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Otro problema que nos encontramos y que fue significativo en estareinstalaci6n fue que se cambi6 la sede del Pariamento, la que tradicionalmente estuvo en Santiago que es ]a Capital de ]a Reptiblica de Chile. 

El gobierno de la 6poca dispuso en virtud de una ley comtin que ia sededel Congreso en el futuro serfa la ciudav de Valparaiso, distante mis o menos a unos 120 Kilmetros de Santiago. 

Por lo anterior, los funciona )s debimos trasladamnos el dia 11 demarzo de 1990 a la ciudad de Valpara.;o con el objeto de recibir a los nuevossenadores y diputados, de los cuales un nfimero muy minirno, no m~is de un diezpor ciento, habia sido parlamentario previamente. De tal modo que 6stos seencontraron con una Constituci6n nueva, con una ley orgAnica nueva, con unreglamento que nosotros habiamos adecuado a la nuevi legislaci6n, pero quehabia ,,ue sancionar las modificaciones respectivas, por cuanto el personal solopodia hacer las proposiciones respectivas pero() no aprobarlas. 

Y asi comenz6 a funcionar el Congreso Nacional en un edificio que noestaba terminado. El fin de las obras de construcci6n del Congreso, que tienemis de 60.000 metros 2 d- superficie, se hizo despus de un afio. Incluso, todavia en este momento hay algunos aspoctos de Ia sede que no se han terminado. 

Tal situaci6n signific6 que el personal de la Cmara de Diputados tuvoque conmpartir sus instalaciones con el del Senado durante mis de un aflo, coil
todo los inconvenientes que c") generaba. 

Se inici6, entonces, una etapa de conocimiento mutuo con los nuevosparlamentarios. Fue necesario recuperar lo que en nosotros habia sidotradicionalmente la relaci6n funcionario-parlamentario, actuar y darles aconocer lo que eran los precedentes, lo que era la prictica y la costumbre, Iaactividad que al personal correspondfa ejercer, el rol que los funcionariosesperibamos que elios desempefiaran, y el respeto mutuo que deberian tene
ellos con nosotros y nosotros con ellos. 

Igualmente, era importante que se reconociera el valor de losfuncionarios que ejercian labores de tales en 1973 y habian prestado serviciosen las Comisiones Legislativas de !a Junta de Gobierno, los que ahora volviana su lugar de trabajo originario. Ustedes comprenderin que quienes habfantrabajado con Ia Junta militar era un personal que, por decirlo de la maneram~s simple, fuimos mirados con un cierto grado de sorpresa. Esto mismo oc-; 16en el afno 1973, porque nosotros fuimos los sobrevivientes del Congreso. Anora,cuando volvimos, desde del punto de vista de los parlamentarios, 6ramos lossobrevivientes de la Junta militar con lo cual en un comienzo hubo un cierto
grado de desconfianza mutua. 
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A lo ya dicho, hay que agregar que detris habian funcionarios 
antiguos que se habfan ido y que querian regresar. Algunos jubilaron, otros 
asumieron funciones diversas, y ahora tenian mucho inter6s en volver. Ello 

produjo un roce y una pugna muy importante entre los propios funcionarios, 

fen6meno que no es raro que se produzca entre el personal antiguo y el nuevo. 

Ahora bien, haDiamos funcionarios antiguos, pero tambi6n hubo gente 

que ingres6 durante el periodo de la Junta militar a ocupar las vacantes en las 

plantas del Congreso, quienes fueron muy criticados por su actitud, y atin m~is, 

muchos propugnaban prescindir de esas personas. Por tanto, hubo problemas, 

que se solucionaron con el transcurso del tiempo y que nos permiti6 alcanzar el 
nivel que estamos en este momento. 

Cabe agregar que el proceso que no ha sido ficil y que tampoco ha 

terminado, porque se han levantado voces en este momento en el parlamento 

chileno, fruto de la prictica y de la experiencia de este tiempo, que sostienen 

que no es posible que el Congreso est alejado del ejecutivo. 

El Congreso Nacional y el Presidente de ]a Repfiblica son cuerpos 
colegisladores y obviamente en su relaci6n existen problemas derivados del 
permanente y diario traslado de las autoridades de gobierno y de los propios 
funcionarios del parlamento, muchos de los cuales no se han radicado en la 
Quinta Regi6n para cumplir sus funciones. Han habido gastos impensados, 
porque hay que pagar viAticos y traslados. La propia comunidad de la Quinta 
Regi6n ha encontrado que la presencia del parlamento no ha sido un beneficio, 
sino que algunos piensan lo contrarino por cuanto !e han subido sus rentas y los 
precios. 

Entonces, existen dudas y en este momnto la forma de volver a la sede 
original del Congreso, y en esto el Gobierno debe aceptar la decisi6n que el 
Congreso soberanamente adopte, implica que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores debe abandonar la sede siendo necesario construirse torres para 
entregarle oficinas a los parlamentarios. Sin embargo, el pais debe estar 
dispuesto a realizar el sacrifico que ello implica y juntar los dos cuerpos 
legisladores, no obstante la importante inversi6n que se hizo en el edificio 
actual, de alrededor de los ochenta millones de d6lares al que habri, por 
tanto, que buscarle un destino. 

Por otro lado, en el Ambito de la organizaci6n nos encontramos con una 
Constituci6n Politica nueva, con funciones diferentes, con reglamentos que 
habia que adecuar y con la modificaci6n de un principio fundamental en 
nuestro ordenamiento constitucional en relaci6n al dominio legal que podrfa 
resumirse de la siguiente manera. 

Bajo el imperio de la Constituci6n de 1925, todo podia hacerse por ley 
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en Chile. Esa era ]a norma de clausura, o sea, cualquier cosa por ley se podia
hacer y concretar. En cambio, la Constituci6n Nacional del afno 1980 carnbi6
radicaimente esta concepci6n sefialando que solamente puede ser objeto de una
ley lo que expresamente indicado como tal por la normativa fundamental. De
tal modo que tsta expresa quc solo son materias de ley las siguientes y hace la 
enunclaciOn respectiva 

Todo aquello que por el mlnisteno de la Constituci6n no es materia de
Icy cabe en ]a potestad reglamentaria del Presidente de la Repiblica, el cual
Ileg6 a tener una doble potestad reglamentaria: la tradicional hist6rica quo
era reglamentar la ley (potestad de ejecuci6n), y ]a otra para Ilenar los vacios 
respecto de materias que no caen dentro del dominio legal (potestad 
a ut6noma). 

La situaci6n preceden temente descri ta, significd un carnbio fundamen
tal y complejo, porque dej6 subsistente, no obstante, todo aquello que antes de la
Constituci6n de 1980 habia sido regulado por Icy, y quc ahora por imperio de
6sta queda fuera del Aimbito legal, la cual continta vigente mientras no sea 
derogada o modificada por Icy exprea. 

Otra innovac6n que ha creado cnflictos es la existencia de distintos
tipos de leyes, diferenciadas no solanente en su contemdo sino que fundamen
talmente en sus quirums de aprobaci6n, mrodificaci6n, o derogaci6n. 

Sc han presentado problemas, por ejemplo, respecto de las loves
orgAinicas constitucionales o una reforma constitucional que no recae dentro dc
aquellas 
normas relativas a las bases de la instltucionalidad, en donde el 
Gobierno tlene exactamente los \,otOs neceLsarios para su aprobaci6n, de suerte 
que si falla un diputado dc Goblerlo, e.,te no tiene qu6rum para clio. En cambio, 
en el Senado, el Gobierno no tiene qu6rum para aprobar ninguna reforma
constitucional, por lo tanto cuandto ha querido modificar la Constituci6n ha
tenido quc consensuar su posici6n con los partidarios del r6gimen pasado. 

Situaci6n a ]a que debe agregarse el hecho de queen iel actual
ordenamiento constitucional, por primera vez, sc ha establecido lo que son losenadores institucionales. Si se considera que en Chile existe un Senado de Ia
Reptiblica con treinta y ocho senadores electos por votaci6n popular y nueve
senadores designados, ]a incidencia quc tiene estos ijltimos en la adopci6n de
las votaciones respectivas es trascendente. Pricticamente si ellos no quieren, no 
se aprueba ninguna ley que requiera un qu6rum especial. 

Asimismo, todo lo ya referido se ve agravado en alguna manera,
dentro del proceso de reinstalaci6n, por el sistema electoral vigente. 

En Chile, tradiclonalmente hemos tenido una modalidad proporcio
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nal, y hoy, el sistema nuevo es binominal mayoritario. De tal modo que el e 
caso de los Diputados, hay sesenta distritos electorales de norte a stir del pais 
y en cada uno de los cuales se eligen dos diputados, pero por el sistema 
mayoritario para que una lista pueda sacar los dos candidatos, tiene que 

doblar en votos a ia quc le sigue en segundo lugar. Por lo tanto, el sesenta y seis 
por ciento de la votaci6n vale lo mismo que el treinta y tres por ciento. 

El sistema reci6n descrito, se prob6 en la elecci6n del actual Congreso, y 
hubo parlamentarios que, por ejemplo, habiendo sacado cuatrocientos mil 
votos y el otro, doscientos mil, al no haber doblado ia coalici6n gobernante la 
votaci6n de la lista numero dos, sali6 senador el quo tuvo doscientos mil votos 
perdi6ndose el que tenia cuatrocientos mil. 

Ello representa un grado de distorsi6n que este gobierno ha querido de 
alguna manera corregir, pero no cuenta con los votos necesarios para lograr ese 
objetivo. Eso es lo que quiero expresar en cuanto al proceso de reinstalaci6n. 

Pregunta: 
Ud. habl6 de los senadores designados, pues podria aclarar en qu 

consiste ia figura y quien exactamente los designa? 

Respuesta: 
Los llamados senadores designados o institucionales, son designados, 

de acuerdo a ]a Constituci6n, algunos por el Presidente de la Rep6blica, otros 
por la Corte Suprema y otros por el Consejo de Seguridad Nacional. Segin el 
articulo 45 que lo sefiala expresamente, ellos tiene una calidad o una condicifn 
que les habilita para ser designados como tales, en su condici6n de ex-ministro 
de la Corte Suprema, su condici6n de ex-Rector de una universidad, su condici6n 
de ex-Comandante en jefe del Ej~rcito, de la Fuerza A6rea, de la Armada o de 
Carabineros de Chile y ex-Ministros de Estado. 

Entonces, esta gente es designada y tf-.ne el mismo plazo de duraci6n 
que un senador electo con los mismos deiechos, participa enl los qu6rum 
respectivos, o sea, se le contabiliza para los qu6rum constitucionales del caso. 

Fuera de esos, nosotros tenemos a los ex-Presidentes de la ReptIblica 
que estan en una situaci6n especial que han cumplido su mandato completo por 
seis afios de los cuales no hay ninguno y ,oin senadores vitalicios por derecho 
propio. El 6nico que podria reunir esa exigencia o requisito actual en Chile 
seria el General Pinochet, pero el opt6 por mantenerse en el cargo de 
Comandante en jefe del Ej6rcito. 

Yo les quiero sefialar que, en este momento en ]a Comisi6n a la cual yo 
pertenezco, acabamos do aprobar una reforma constitucional en que se eliminan 
los senadores designados porque la experiencia nacional ha sido mala porque 
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realmente distorsiona y tiene una influencia importante sobre las decisiones que puede adoptar el Presidente de la Reptiblica y del Congreso en suglobalidad. Ustedes comprenderfin que con nueve votos de treinta y ocho, elloshacen los dos tercios o los cuatro septimos o la mayoria y realmente si ustedquiere tener gente experta en los temas que ellos pueden dominar,perfectamente lo puede hacer por la via de los asesores y hay en este momentosenadores muy competentes que han sido a] igual que ellos, ex-ministros,profesionales destacados y no ve que diferenciase puede haber entre unapersona que es electa por voto popular y otra que es designada a dedo. 

Pregunta: 
Quiero preguntarle Zen la 6poca en que no funcionaba el Congreso, lasleyes las dictaba la Junta de Gobierno o habia otra autoridad encargada de 

Clio? 

Respuesta:
 
Durante el periodo de la Junta 
de Gobierno, desde dia deel 11septiembre de 1973, se cre6 un aparataje jurfdico legislativo. Aqu6lla se adjudic6, se auto otorg6, el ejercicio del poder legislativo y del poder constituyente.Asumi6 la plenitud de las atribuciones que tenian los distintos servicios,autoridades de gobierno, dejando a salvo aquellas que le correspondian al
Poder Judicial y a la Contraloria General de la Reptiblica.
 

Como dije, asumi6 de hecho el rol que cumplia el Congreso Nacional ycre6 un sistema legislativo en el cual existia, prirnero, una subsecretaria de
coordinaci6n juridico legislativa, la cual naci6 con un Subsecretario, un Comit6
Asesor del gobierno que tenia una subjefatura legislativa que hacia la tarea legidAativa propiamente tal. Desptu6s, la Junta fue dictando 
una normativa que
le permitia ejercer estos derechos, mediante diversos decretos 
con fuerza deIcy, hasta Ilegar a crear que fue ello sisterna iiltimo integrado por unaSecretaria de Legislaci6n que hacia un anfilisis del punto de vista juridico de
los proyectos de ley cuanto su
en a rondo y forma exclusivamente sin 
incursionar en el mcrito. 

Asirnismo, existian las comisiones legislativas presididas por cadauno de los integrantes de la Junta, que eran cuatro, y que tenian una competenciasegfin determinados ministerios que ellos se habian repartido, y por 6iltimo,cabe mencionar que la Junta de gobierno era la que adoptaba la decisi6nsoberana y con una connotaci6n dLL que cualquier cosa que la Junta de Gobiernoquisiera aprobar era necesario la unanimidad de sus miembros. Los acuerdos de]a Junta de Gobierno de Chile no se adoptaban por mayorfa de votos, por lotanto, habia que buscar los consensos a su interior con el objeto de poder legislar 
en el pais. 

Frente a este poder, que podriamos decir un parlamento, tenfamos al 
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Presidente de ]a Repfiblica 	que en un primer momento integraba la Junta de 
se separ6 y que ejercia la iniciativa legislativa enGobierno, pero que luego 


aquella materias que se le entregaron bajo su potestad con derecho a veto.
 

Pregunta: 
Gracias. Justamente a raiz de esa explicaci6n me surge otra pregunta. 

ZMe gustaria saber en el concepto suyo si este sistema de dictar leyes que 

resultados dio, y de qu6 calidad segdin su opini6n fueron las leyes que se 
dictaron en ese contexto? 

Respuesta: 
El ejercicio de las funciones constituyente y legislativa por la Junta de 

Gobierno llen6 un vacfo de poder en el pais, o sea, era una realidad en orden a 

que alguien tenia que hacer esa tarea y la asumi6 la junta. Si fue bueno o fue 

malo, yo dirfa que cre6 un grado de confusi6n enorme en una primera etapa, 

porque la Junta ejercia las atribuciones constituyentes y legislativas y no se 
unsabia si ejercia una o la otra. A veces, lo decia y otras, no. Esto gener6 

problema enorme puesto que uno revisaba la legislacidn que se dictaba y se 
encontraba con que no estaba de acuerdo a la Constituci6n, que habia pugna. En 

algunos casos particulates se modifico la Constituci6n de fornla expresa y en 

otros, habia una modificac16n ticita. 

Entonces, teniamos una legislaci6n que no sabiamos exactamente cuil 
era su naturaleza juridica y eso fue grave, porque nosotros tenemos en Chile, 
entre otras cosas, una facultad de la Corte Suprema que le permite declarar 
inaplicable a un caso determinado cualquier precepto legal contrario a la 
Constituci6n, por lo que habia que ir al texto de ]a Constituci6n para poder 
saber. Por ejemplo, cuando la Junta de Gobierno disolvi6 los partidos de 

tendencia izquierdista o marxista para el orden del pais y dict6 el decreto Icy 
77. No dijo en ejercicio de qut facultad lo hacia, pero habia que entender, y 
nosotros lo entendiamos, que habia sido en ejercicio del poder constituvente 
porque la existencia de los partidos politicos estaba consagrada en la 
Constituci6n. Eso Ilev6 a ia Junta, ya avanzado el tiempo, a dictar el decreto 
ley 768, el que regul6 el ejercicio del poder constituyente y dijo concretamente 
en resumen, de que en aquellos casos en quese lhabian dictado decretos leyes que 
eran contrarios expresa o tAcitamente a la Constituci6n, debia entenderse que 
habian sido dictados en el ejercicio del poder constituyente, pero de que aqui en 
adelante cuando la Junta ejercia el poder constituyente, debia hacerlo 
expresindolo de esa manera e introducir las modificaciones expresas a la 
Constituci6n Politica de 1980. Entonces, antes de que nosotros tuviframos la 
Constituci6n de 1980 en todo su devenir, teniamos una Constituci6n que habia 
sido afectada, alterada y modificada expresamente con una cantidad de 
normas que tenian rango consshtucional, y proceder no era fAcil. 
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Pregunta: 
De lo sefialado por usted se deduce que habia un verdadero caos, parainterpretar realmente el alcance de las disposiciones legales, lo cual, supongoyo habria creado grandes problemas en las magistraturas y en el foro de Chile. 

Respuesta:
 
Por supuesto. Cre6 problemas y por tal raz6n, fue 
una necesidadapremiante la dictaci6n del decreto ley 768. Adenis de eso, uno podria decirde que las leyes se estudiaban Debo reconocer de que habfa un aparataje,creado especfficamente para Cl estudjo de los proyectos, y a nosotros comofuncionarios nos correspondfa estudiar los proyectos para lo cual se nosasignaban iniciativas legales eerciendo Ia func16n tipica del funcionario, perotambien ]a labor del parlamentari que no estaba presente. Nosotros haciamoslos informes, lo exponiamos ante esta Secretaria de Legislaci6n. Casi todostrabaj~ibarnos ahi y alli se recogian los acuerdos, st, hacian las consultas delcaso a uno, y se elaboraba un informe en que se hacia una proposicidn de ley. Nodec/amos si el proyecto era bueno o malo en cuanto al mrito, en cuanto a la

parte politica, solamente en cuanto a la parte jtrfdica 

Despu.s, ese provecto pasJaba a las comisiones legislativas en lascuales le ponian el caricter politico v la comisiotn legislativa incursionaba enel mcrito. Entonces, nosotros fiamos como si hubicramos sido los autores delinforme a hacer la relacid enL lunta v absorber las consultas do las
 
cornisiones legislativas.
 

El pi oceso segufa a la Junta. Antes de que el proyecto volviera a ]aJunta con el objeto de ver y de revisar que Ia iniciativa legal cumpliera
realmente los objetivos losy propdsitos que se habfan perseguido, comofuncionarios de ]a Secretarfa de LegvIaci6n interesabanos saber si habfaalgiln grado de consenso, st habfa alguna comisi6n que habia opinado en alguna
instancia del proceso de manera 
diferente, porque como, ]a Junta iba a adoptar
sus acuerdos por unanimidad, l6gicamente que cualquier dificultad que hubiera
seguido el proyecto de Icy podfa significar de que no se iba a transformar en
 
Icy.
 

Ese era el sistema normal y tradicional. Habfan asuntos que eran de
vital importancia que nosotros en 
forma, tal vez un poco peyorativa pienso
ahora yo con el tiempo, decfamos eran los proyectos axila: '5, por cuanto setrataba de iniciativas de tal trascc'ldencia, necesidad urgenciay que lasIlevaban los funcionarios dc gobierno debajo de su brazo y salfan firmados dela Junta. Sc saltaba todo este procedimiento normal y ordinario de latramitaci6n de la ley, porque la Junta tenia la facultad de hacerlo y esas eran cosas en que habia mis una decisi6n politica que juridica. Habfa que legislar yhacer las cosas ahora o ayer, esa era Ia manera de operar. 
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Pregunta: 
Si me permite tengo otras preguntas. Otras de las cosas que me llama 

y de tal cosa, ola atenci6n es que usted decia, cuando habia leyes de tal cosa 

sea, categoria de leyes, para nosotros aci en el Paraguay dentro de nuestro 

ordenamiento juridico solamente lIa ley la puede dictar el Ccngreso. Los otros 

tipos de disposiciones tienen otros nornbres como Decreto, Resoluci6n o Circular 

o lo que sea. Asi, ya sabemos dentro de qu6 categoria se encuentra una norma, o 

sea, que es fgcil visualizar qu6' tipo de disposici6n es, pero si, por ejemplo, hay 
adistintas categorias de leyes y todas se llaman le,,yes mi me pareceria muy 

dificil determinar a qu6 clase corresponde esa ley. 

Respuesta: 
Le quiero sefialar lo siguiente. Nosotros y seguramente como ustedes, 

tenemos distintos cuerpos normativos con fuerza de ley, por ejemplo, la Junta de 

Gobierno dictaba decretos leyes que son tradicionales de los gobiernos de facto. 

El Presidente de la Repfiblica podia pedir facultades delegadas a 1a Junta dc 
facultad delegada, 61 dictaba dcecretos con fuerzaGobierno y en virtud de esa 


de ley. Ademis de eso, existian los reglamentos y los decretos.
 

Cuando yo me referia a distinto, tipos de lcve,- aludi concretamente a 

la Constituci6n de 1980 en que, copLando legislaciones e\tranjeras, fundamen

talmente Francia y Espafia, se crearon categorias de leyes que tambi'n las 

dicta el Congreso. Se trata de materias que lIa Constituci6n sefiala que deben ser 

objeto de estas categorias especiales de leyes, pero que las tramita Cl Congreso. 

Ocurre que requieren para su aprobaci6n qu6rum distintos, entre elias 

encontramos, por ejemplo, la Icy organica constitucional del Congreso Nacional 

y es fgcil individualizarla como tal, porque dice Icy orginica constitucional 

del Congreso Nacional y su diferencia bisica con una Icy comun es la materia 

que contiene, el qu6rum tie aprobaci6n y el control previo de constituclonalidad. 

En Chile, tenemos un control de constitucionalidad que es doble' uno que 

hace ]a Corte Suprema una vez que ley es dictada y en virtud del cual se puede 

declarar inaplicable por inconstitucionalidad un piecepto legal contrario a la 

Constituci6n, pero en un juicio dceterminado, es decir, produce efectos relativos; 

y , por otro lado, existe el control previo Lie constitucionalidad que ejerce ei 

Tribunal Constitucional, cuando hay una ley orginica constitucional o una Icy 

interpretativa de la Constituci6n antes de que el Presidente de Ia Reptiblica la 

promulgue v sanciane corno ley. En este 6ltimo caso, va a control al Tribunal 
y se le pregunta alConstitucional cuando se trata de ese tipo de leyes 

Presidente de ]a Repiblica si va aprobar lIa ley o la va reprobar por la via del 

veto o de la observaci6n Si el Presidente dice que la va sancionar, se renen los 

antecedentes del proyecto y se le envia al Tribunal Constitucional para que 

ejerza el control respectivo. Si por el contrario, el Ejecutivo dice que la va vetar 

u observar, se tramita el veto, se adoptan las decisiones respectivas, y una vez 

que termina ]a tramitaci6n interna dentro del Congreso va al Tribunal 
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Constitucional quien ejerce el control y diri !,iel provecto es constituclonal, sihay algunas disposiciones del proyecto que deben ser eliminadas, suprimidas 
y, a veces el Tribunal Constitucional que no tiene atribuciones legislativas,dice que el provecto para dar satisfacci6n a la norma constitucional que le sirve
de fundamento es incompleto y que hay que legislar 

Pregunta:
 
Quiere decir que 
es totalmente diferente a nuestra organizaci6n, porque,egfin tengo entendido yo, aci en el Paraguay, la inconstitucionalidad de la leye', deterninada solamente por el Poder Judicial a raiz de un planteamiento

concreto de una o varias persona,, o entidades y tiene efectos erSa omnes. 

Respuesta: 
En Cl CaS) cluleno, lo efectos del fallo dV la Corte Suprema en el recurs.o de inaplicabilidad .son efectos relativos, esto es, enl el juicio se favorece a laspartes clue ahi intervienen. No produce efectos generales y ello, porque nuestroordenanuento juridico dice que solamente toca al legislador interpretar la ley. 

IPregunta:
 
Quiere decir entonces, que en 
Chile es muy dificil que se llegue aintancia de una

tener que plantear la in(on.stltuciollaldad de una ley vigente
porque ya antes de terminar todo, 1, tr,miteS de esa 
Iey para que entre enVigencia, Acesiablece si ella eSti 0 110 dentro de ]a Con'titucI( In 

Respuesta:
 
No es asf. Solamente van al control de con,titucionalidad la. leyes orginicas cowstitucionales que son al(uellas que va mencionando la Constitucic6n V
 

cue sol pocaS, por ejemplo, a l.ey del Banco Central, la Ley Orginica del
Poder Judicial, la Ley Orginica del Congreso Nacional, la Ley de Ensefianza y
otras de esa naturaleza. Elio se expica por el que el constituvente estimr6 quealgunas norrnas de la Constituc6in debian ser complementadas, esas van al
cOntrol de inconstitucionalidad 
v cuando el Tribunal Constitucional dice queesa Icy es constitucional, la Corte Sutprema no puede referirse al tema. Le esti
 
vedado.
 

Entonces, la incursiOn a la Corte Suprerna, generalmente, se refiere alas leyes comunes por cuUltO Suele suceder que, a veces el legislador usando delderecho que tiene de interpretar la Iey en Cl fondo, no la interpreta shno que lamodifica. La Corte Suprema dice: un moilento aqui no hay nada obscuro o deuso que interpretar, esto se trata de una ley diferente, por lo tanto, usted estitratando de resolvei problemas judlciales o de juiclos pendientes por ia via dela ley interpretativa haciendo uiso abusivo de su facultad. Pero, eso es un tema,que se trata cuando no ha intervenid ;el Tribunal Constitucional. 
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ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
EN EL CONGRESO CHILENO 

ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 
Secretario Jefe de Comisiones de la Cimara de Diputados 

Congreso Nacional de Chile 

Respecto al de latema organizaci6n y funcionamiento de la Cimara de
Diputados, quisiera decir que ella no ha sufrido cambios significati,os. Lo 
mismo ha ocurrido en el Senado. 

En la Cimara de Diputados, nos encontramos con ]a necesidad demodernizar tanto a ella como el Congreso Nacional, etapa que Ileva a cabo en 
]a actualidad 

Ahora bien, dentro del proce") de modernizaci6n del Congreso Nacio
nal, de su organizaci6n y funcionamiento, nos hemos preocupado fundamental
mente de restablecer su autonomia organizativa, financiera, y presupuestaria. 

Corresponde a] Congreso Nacional fijar su organizac16n, sus plantas,las remuncraciones de sus funcionarios y demis beneficios. De igual modo es el
Congreso quien debe decirle al Gobierno cuiles son sus necesidades en cuanto a recursos, medios y personal, si no se quiere que el ejecutivo lo considere como
servicio ptiblico sino con la calidad de ser un poder pfiblico. Eso es algo que a 
nosotros nos satisface, Ilena de orgullo y que los diputados estin de acuerdo de que asi sea. No solamente estin contestes los parlamentarios sino tambin el
Presidente de la Reptiblica actual, quien va a aceptar lo que el Congreso al 
respecto diga. 

NIis atn, aquf tengo el proyecto Icy que, modificando la ley org~inica yconstitucional del Congreso, permite plasmar estas ideas y de cuyos frutos
vendrl una segunda etapa donde vamos a fijar una organizaci6n m~s racional,
flexible, posiblemente mis moderna, y con una planta y un sistema deremuneraciones del personal que va a scr fijada al interior de la Corporaci6n 
por nuestra Comisitn de R6gimen ilterno. 
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Asimismo, el Estatuto del Personal se estableceri mediante un regla

mento aprobado por la misma, internament- acordado en el Congreso coil los 

trmites propios de una ley, pero no es una !cy en el sentido material porque no 

va haber aquf el esa parte una sanci6n o una promulgaci6n cono una ley de la 

Reptiblica, es decir, no va haber una intervenci6n del Presidente de la 

Reptiblica. Ese proceso consta de dos etapas: preparaci6n y aprobaci6n. 

Estamos en la primera, y queremos Ilevarla a efecto para lo cual debe estar 

listo de aqui al mes de diciembre. 

En la CAmara de Diputados existe una orgamzaci6n estructural en 

donde encontramos un Secretario General, quien es el jefe superior del servicio; 
un Secretarioun Pro-Secretaio quien ve y vela por las asuntos del personal; y 

Jefe de Comisiones que tiene que ver con todo el Area do comisiones. 

Luego, se contempla una Secretaria a cargo del 	 Oficial Mayor de 
Do este organisnoSecretarfa, quien es el ascr directo del Secretario General. 

depende la Oficina de Parte, y el Archivo, v es en ella donde se prepara toda 

]a documentaci6n que requiere algfin grado de conocimiento por la Sala A la 

Oficina de Partes Ilegan los provectos, por alli salen, se comunican al Senado, 

al Presidente de la Repiblica, al Tribunal Conshtucional, entre otros Dc igual 

modo en la Secretarfa se hacen los oficios de leyes comno los de fiscalizaci6n. 

En la estructura, a continuaci6n, en el irea de comisiones como es obvio 

informamos los proyectos de Icy, participamos en el ejercicio de Ia funcidn 

legisladora de la Cimara, mediante comisiones permanentes oasesoras 

investigadaias. Se preparan informes y documentos sobre temas de inter~s. Se 

recopilan antecedentes de la legislaci6n comparada. En fin, se busca todo 

aquello que sea fitil para el ejercicio de las funciones de Ia Corp'raci6n. 

Por otro lado, tenemos una Redacci6n 0' Sesiones. El Diario ie 

Sesiones que es el documento oficial por excelencia de 'a Cimara, esti a cargo 

de dicha oficina. Para ello, se cuenta con taquigrafos parlamentarios que 

toman nota de la sest6n, sin perjuicio de su grabaci6n en cinta magnetof6nica. 
La versi6n en cinta es solamente un respaldo por si un sefior parlamentario 

tuviera dudas al respecto a la taquigrifica de la misma, de suerte que la cinta 

queda ahi a disposici6n. No se transcribe. De igual modo, cabe seflalar quc 

tenemos una imprenta y todos los documentos de la Cirnara se editan en la 
propia Corporici6n. 

Describiendo la orginica de la imara de Diputados, es preciso 

mencionar la Oficina de Seivicios de Informaciones Legislativas por cuyo 
intermedio el diputado puede obtener los antecedentes que requiera, pudiendo 
pedir informes y documentos a las autoridades de Gobierno, las que estin 

obligadas a remitirles todas sus publicaciones peri6dicas, fundamentales o 

sustanciales, y si no los proporcionan, podemos recurrir a la Contraloria 
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General de la Rep~blica para qtue apremie al funcionario que no ha dadocunplimiento a este requerimiento del Parlamento, y si continta renuentedespu~s de ser requerido por la Contraloria General de la Reptiblica, se lemulta y puede ser objeto de tin sumario y significarle la salida de la instituci6n 
a ia cual pertcn-ce. 

Nosotros como comilsiones tenemos la posibilidad, incluso mnis alli delo que hace la Oficina do Informaciones, Lie pedir informes y expedientes
secretos o reservados, podemos pedir y exigir la comparecencia de funcionarios
ptiblicos y es con el imnlmo de efercer melor las funciones que nos conresponde. 

En la Cniara do Diptitados, tenemos un escalaf6n administrativo de apoyo, con personal de servicio V Lie comedores. En la Cimaia, de Diputadosuno viv el difa entero v los diputados de Valparaiso soil muy pocos, los otrosviajan expresamente a cuimplir sus funciones y ellos estin desde la mafiana
hasta la noche en el recinto de la Corporaci6n. Atin mris, cada coin;tparlamentario tiene sus coflietlores privados, on los, cuales hacen reuniones detrabajo, polfticas, partidarhw con LIobjeto de ponerse de acuerdo en lasdecisiones que van adoptar Asi (Jte ese rtbro existe. Hlay un nmmero
signlficativo no

de personal detservicio,. "eiemnos t1os bellfsimos jardines quereque,'en ide personal especiaIzado lambc'n, ingenieros agr6nornos, para que
los mantengan 

Entonces el personal de Congresm Nacional us un personal que debe
superar, las 400 a 500 personas incltidos los 6rganos comunes. Nosotros ya
teniamos Lin 6rgano comtin c-m'o 1.aBiblzoteca del Congreso. Ahora, 
vamos a
tener una unidad de informtatca comihn V,'iguramente 
 un srvicio de bienestar 
y otros organos comunes por cuanto son la, dos corporaciones quienes tienen la
facultad de crearlos, o sea, no reqtieren do loy. 

El Coligreso Naconal o, tna ( ntdad que tiene mucho personal ablita
en tin edlficlo que es muy grande, de ,nvcuitoso funcionamiento, y ti Oitn se

cuentan con los servicios externos 
para la mantenci6n y el aseo del edificio.Hay empresas que se dedican a ese tipo de labores y sale ms econ6mico 
contratar eos servicios clue tener personal propio 

es o 
Cmara do Diputados, asimilable en 

En termnos generales, esa mAs mnol)s la estructuraci6n de ]a 
gran parte a la realidad del Senado, yyo pienso que no habria de suffir muchas modificaciones en los proyectos que

estin en trimite. 

Pregunta: 
Usted habl6 que en Chile hay una autonomia financiera y econ6mica.Aquf por el contrario, todo esti sometido al Poder Ejecutivo y dependemos

siempre de Hacienda, inclusive en la fijaci6n de las remuneraciones del 
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funcionariado del parlamento. No deciden los senadores ni los diputados, en 

qu6 fecha se paga sino lo hace Hacienda y los gastos que demanda el 
necesidad urgente defuncionamiento de aqullos ni qlu6 decir, o sea, ante una 

alg6n trabajo y lhAmese lo que se quiera, siempre se esti supeditado a que 

Hacienda primero consienta para ejecutar el trabajo. Esa es una pregunta. 

Respuesta: 
Lo que pasa es lo siguiente. Tradicionalmente, el Congreso le ha dicho 

a Hacienda porque sus recursos estAn en el presupuesto de la Nac16n, pero es el 
Parlamento el que le ha dicho cuAles soil los recursos qte necesita, y le hace la 

proposici6n respectiva. Frente a elio, Hacienda pone los recursos a disposici6n 

del Parlamento y el Congreso los invierte Este tlene on sistema de inversion 

diferente a la administraci6n ptblica, en que se tienen asi conio 

compartimientos, itemes, y pirtdas en que usted no puede excederse debiendo 

gastar lo que solo se ha autorizalto En cambio, la Cimara tiene digamos Lin 
presupuesto global, que para los efectos practicos, internos, administrativos se 

suele dividir de una manera similar a itemes,, pero si en la CorporacI6n el dia 

de mailana ]a Comis16n de Rgimnen Interno acUerda erogar ese dinero en otro 

objetivo o prop6sito, lo hace, y la da orden respectiva al tesorero quien glra los 
Es un problema interno c6mo maneja los recursos la C(imara, eso lorecursos. 

decide ella. La revision de cuentas ie las inversiones de los recursos esta a 
cargo de una conisi6n revisora designada por la Comisi6n de Rgimen Interno. 

Quien maneja los recursos LIel Cengreso son los funcionarios, la Comisi6n tie 

Rgimen Interno da las grande., directrices, Los objetivos son que el dinero haya 

sido bien invertido en lo qve correspondia y que se materialicen los acuerdos lie 

esa comisi6n. Asi la coinis16in de cuentas es parlamentana, pero qilienes giran 

los cheques somus los funcionarios, con los respectivos respaldos. 

Pregunta: 
El archivo de los documentos en el Parlamento de Chile, se hace en 

cosatipo microfilmaci6n, tiene el sistema de on archivo auxiliar, por cualquier 

que pueda ocurrir. Aqui, por ejemplo, todo estSi solo materialmente en esta 

instituci6n, de suerte que Dio,; no quiera que ocurra algo imprevisto, porque 

adi6s documentos. 

Respuesta: 
Nosotros antes del afio 1973, en una ,oodernizaci6n de que foe objeto el 

Parlamento, microfilmAbamos todos los docurnentos, y ademris se guardaban 

los originales respectivos. El sistema de la microfilmaci6n, por Ilo que nosotros 

heinos podido saber, esti obsoleto, en atenci6n A lo cual no vamos a seguir 

microfilmando documentos y nuestro archivo va ser un sistema informatizado 

en que se ingresari la doctmentaci6n a trav s de scanner. Este permite leer un 

documento electr6nicamente, existiendo gente que revisa que sea fiel y exacta 

copia del original. Despus, el material se guarda en discos 6pticos, lo que se 

procesa y clasifica almacenindose con las copias de respaldo necesarias a 
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objeto de evitar ]a pdrdida o el extravio. El Secretario de la Comisidn y elSecretario de la Cjimara de Diputados como ministros de fe, estin en(ondiciones de dar una copia aut6ntica de cualquier documento que estiguardado de esa forma. Ello, es parte del proyecto de modernizacidn al cual yo
me voy a referir mris adelante. 

Pregunta:
Dos preguntas. En primer lugar, a cuintos d6lares asciende el presenteejercicio del presupuesto de la Cfimara de Diputados aproxirnadamente, y laotra pregunta serfa, /de qui6n depende orginicamente ia Oficina deInformaciones, y cuintos funcionarlos USt'in afectados a este departamento?. 

Respuesta: 
Creo que el presupuesto del Congreso ha superado el del Poder Judicial.Ahi se puede tener un parametro para comparar, es decir, ]a Cimara tiene eldinero necesario para cumphr su, funciones. No le faltan recursos y si le falta,

los pide. 

Cabe precisar k]ute nosotros no tenemos direcci6n de informaciones.
Exi,,te una Oficina de Informacioies Legislativas que es diferente de ladirecci(n de informaciones legislativas. La primera no tiene nada que ver conla prensa, para ello hay una oficina de relaciones ptiblicas. En 6sta hayperiodistas que realizan el enlace entre el Parlamento v la prensa. La Oficinade Informaciones es una division pUie cuenta con diecisis fu ncionarios yproporciona antecedentes recabados a petici6n del parlamentario, informes ala Administraci6n del Estado, entre otros. En las Oficina de RelacionesPublicas laboran cinco personas y la Cimara ha estimado pertinente ver en elinterior de la Corporaci6n periodi.tas que sirvan de enlace, entre elParlamento y los periodistas. Los periodistas en el Congreso estin agrupadosen una asociaci6n de periodistas parlamentarios, de suerte que es mis expedita
]a vinculac6n 
con ellos a trav6s de un periodista que a travLs de una persona
que no los cone:e queson personas muy especiales. 

Entonces, cuando hay i- oblema, con los periodistas, cuando se afecta
la 6tica perodista, o siproducen ciertos trastornos, se conversa a ese nivel y so
resuelve internamente y nadie 
 puede ejercer la funci6n de periodistaparlamentario si no no esti acreditado. Solo estAn autorizados por la Comisidnde R6gimen Interno, y los medios a los cuales ellos pertenecen los acreditan como tales. Ellos se refnen en una asociaci(n que tiene un presidente que es elinterlocutor valido que tiene la Corporac6n. Lo mismo pasa en el Senado.Tienen sus dependencias, pueden hacer despachos directamente desde elCongreso para lo cual tienen sus salas de transmisi~n. 

Pregunta: 
Yo queria preguntarle con relac16n al Diario de Sesiones, no se si se 
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llama igual, yo quisicra saber cudil es el tiempo medio o promedio que Ileva ese 

departamento en editar un diario, y cuintas personas trabajan en 61. 

Respuesta: 
La redacci6n del diario de sesiones de la Cmara de Diputados tiene 

una configuraci6n distinta, porque la redaccon do sesiones la deben hacer 

alrededor de unas cuarenta personas y poqu6 son ciarenta. Elio, por cuanto 

primero estA el Jefe de la Redacci6n, el Subjefe, los relactores, los taquigrafos 

y ia gente de publicaciones. De tal modo que se toma la version taquigrifica d' 

]as sesiones de la Sala y tambi6i de Comisiones. 

Cuando hay provectos dLe reforma constitucional o acusacione, 

cinco taquigrafos. Cadaconstitucionales, tenemos un redactor por cada 
taquigrafo toma un turno de tres mintitos tin redactor quince, siendo eso Io que 

sirve de base al trabalo de redacci6n de sesiones. 

Respecto al tiempo, le diria que el Boletin de Sesiones niestro, a 
como ,nexo toda 1adiferencia del de ustedes, es mias amplio porque contiene 

documentaci6n que se da cuenta en la Sala o en ]a ses16n respectiva. Entonces, 

por lo tanto, los anexos de doctmento son imi,, grandes, a veces, que el boletin 

misimo. La C, mara Lie Diputadow en este momento no edita el Boletiii LI 

Sesiones, sio que los funL loti aiiw, de redacci n lo corrigt'n y se en'ia a ina 
imprenta particular. Este proceso demora porque loI que es 1a redacc16n Lie' 

ssesioncs no esta informatiiada o qitue significa qte el Boletill Lie eStCones', 

hace doS o tres veces, VcanLo se enva I a in prenta, ella tbene que digitar 

todo de nuevo al carecer de un soporte migin6tlc(o en el c:al simplemente dark, 

lo Una Ve7 qL'C Ia imprer ta realiza lo anterior,el formato respecthvo y saca 
hay que revisarlo porqt' ',uIelen equlvocarse. 

Entonces, yo creo qu, lo quc hacen aci, al margen de tener taquigrafos o 

no, es diria mejor que lo nuestro, mis rAcpido y esto en el Boletin Lie Sesiones es 

importante ya que ahi se contiene el debate, la historia, y es lo que sirve al 

Senado para saber qu6 y porquc' opin6 en tal forma la Cimara. 

Esperamos Ilegar a un.i cosa similar a la de ustedes, y ci problema qtiL 
nosotros tenemos e,; una deticiencia y lo tienen otros pat ;amentos que yo he 

visitado en Europa 0 sea, ustedes yo no digo que descubrieron algo nuevo, pero 

lo hacen bien, mejor ie nosotros 

Por otro lado, me quisiera referir brevemente al proyecto de moderni

zaci6n del Congreso Nacional, del cual voy a dejar dos copias y cuando vuelva 
a Valparaiso, les voy a remitir el resto de la documentaci6n que falta para que 
tengan el proyecto de modernizaci6n desde sus inicios hasta el estado c 'm se 
encuenira en este momento. Hemos hecho cosas buenas y malas, y , lo mejor, Ia 

experiencia chilena les puede servir para saltarse etapas que son malas. 
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El proyecto de modernizaci6n del Congreso Nacional es un plan ambicioso: queremos Ilevar al Congreso al siglo XXI. Tiene tres grandes componenteso grandes etapas: uno que es fortalecer ]a presencia del parlamento en regiones,a trav6s de oficinas regionales. Sc pens6 en crear trece oficinas regionales delCongreso en cada una de las regiones que se divide el pats. Despus, nos dirnoscuenta de quc esto era insuficiente porque el territorio nuestro por suconfiguraci6n geogrifica pricticamente trece oficinas no servfan. Luego, se consider6 colocar una por cada distrito y por cada circunscripci6n electoral lo quenos obligaba a comprar 79 propiedades en el pais. Ello es un gasto exorbitante y 
muy dificil de cubrir. 

Por 61timo, decidimoS quC 1a presencia del Congreso en regiones estabadada por sus parlamentarios. Los representantes del parlamento son losdiputados y senadores y nadie rnis, por lo tanto, se Ileg6 a un criterio eclctico:el parlamentario tiene su oficina distrital en su regi6n do origen, pero sin tenerlos recursos para el equipamiento necesario con el objeto de estar comunicado con el Congreso y con I,comunidad al cual el representa. Frente a ello, seconsigui6 un financianuento die la C;munidad Econ6mica Europea con el cual seinformatizaron las oficinas dc los parlamentarios, de suerte que el CongresoNacional en este momento tiene 166 oficinas regionales. Cada una de ellas,constituye un centr de trabajo de cada parlamentario vque e,,tA a su servicio y
al de la comunidad. 

Ahora bien, esa estaci6n de trabajo se conecta con los survicios que elParlamento genera, existiendo interconexi6n nacional desde el Congreso haciaIa oficina de los diputados y senadores como entre diputados y senadores entresf. Esta es una inversi6n que al Gobierno de Chile y a su pueblo, no le hacostado un peso por cuanto toda la inversi6n, fue toda una donaci6n de ]aComunidad Econ6mica Europea y les quiero hacer liegar en cf curso de lapr6xima semana el informe final tjiviado a 6sta. Son muy estrictos de corno sehacen Ins proyectos y ahi esta todo c6mo se gest6 y sc materializO proyecto queest6 terininado. Me gustaria mucho que pudieran acceder a una donaci6n de esanaturaleza. La Comunidad esti preocupada del programa de la reinserci6n ode la vuelta de ]a democracia cii Amtrica Latina y tiene proyectos de apoyo, yme decia el Presidente de Ia Cimara de Diputados de ustedes que 61 esthi enconversaciones sobre el tema. Lo tinico malo es que, aparentemente por este aIioes un poco tarde, por cuanto ellos cierran su ejercicio presupuestario al 30 de 
noviembre. 

Ese es un primer proyecto que es importante, el segundo componente dc]a modernizaci6n que nosotros tenemos, es un financiamiento del BancoMundial por ocho millones de d6lares, cuya finalidad es mejorar la Bibliotecadel Congreso Nacional, quc es una de las mejores bibliotecas parlamentariasdel mundo. Se va mejorar la biblioteca y se va crear una red de informticainstitucional que nos va permitir salir al exterior y comunicarnos con bancos de 
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datos en Chile con los servicios piiblicos, con el propio Poder Ejecutivo, 
contemplindose un intercambio electr6nico de documentos con este fitimo lo que 
nos ahorrarA trabajo que hacemos, por ejemplo, cuando el Ejecutivo nos manda 
un proyecto de ley, en ]a CAmara hay que copiarlo e imprimirlo, y cuando uno 

hace el informe tiene que anexar el texto final. Sin embargo, con el nuevo 
sistema simplemente varnos a imprinir un documento que nos viene. Lo mismo 

se aplicarAi al producto que genera el Congreso al Ejecutivo, y por la misma via 
oficial se va tener el Diario Oficial y se va publicar, transformar en ley. Ese es 

un proyecto ambicioso de fortalecimiento de las colecciones de ia biblioteca v 
las oficinas de informaciones. 

Tambi6n, en este momento, se estAn informatizando diferentes 

unidades de la C~mara de Diputados, y todo ello unido en red, con lCIobjeto de 

que el servicio que cada unidad genere, est6 disponible para el diputado, para 

el Gobierno, o para cualquier persona que contrate los servicios del Congreso. 

Vamos a vender el servicio, lo que significa que ]a obligaci6n nuestra como 

funcionarios es hacer nuestro trabajo y introducirlo al sistema y de ahi lo va 

tomar el diputado. A 6,ste no le interesa donde esti fisicamente la informac'1w 

sino que acceder a ella, lo cual podri hacer desde su regi6n, o su oficina en el 

Parlamento. Cada parlamentario tne tuna oficina quc estAi exactamente igual 

de informatizada que su oficina en el distrito, de suerte que sc puede comunicar 

con grandes servidores, computadores centrales que estin funcionando, y que 

van a funcionar las 24 horas del dia permitidndole trabajar ,,"ado y domingo 
sin ningiin problema. 

Esa es una segunda etapa de la tarea de modernizacion que est,i 

descrita en el documento quc les dcjar6, en el que se contempla una unidad de 

informitica, la forma en que se va plasmar, y c6mo los parlamentarios estin 

preocupados de cul es la imagen que tiene el pueblo del Congreso. Estamo"s 

haciendo ahora unos estudios prelimmares a trav6,s de empresas de consultoras 

especializadas, de preguntar a la ciudadania qu6 opina del Congreso con el 

objeto de mejorar esa imagen en aquellas cosas que tengarnos falencias. 

Y por 61timo, tenemos un tercer componente, para el que se nos ha 

otorgado un crddito blando y una donaci6n por ocho millones de d6lares con los 
cuales se va a informatizar lo que falta, tarea a la que se encuentra abocado el 
Parlamento. 

Para plasmar sus planes de moderwzaci6n, el Congreso Nacional 

tiene, y lo destaco, una comisi6n bicameral integrada por el Presidente de la 

Cfimara de Diputados, el Presidente del Senado junto a cuatro senadores y 

cuatro diputados. Esa cornisi61n es una novedad ya que no es comuIn que ambas 

corporaciones se pongan de acuerdo, y ha funcionado bien. Yo soy el Secretario 

de esa comisi6n y tiene un Secretario adjunto que es el Secretario del Senado y 

tiene, ademfs un director del proyecto, gente muy especializada con un 
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encargado para cada uno de los componentcs que he mcncionado. Tambitn, sccontempla un jefe administrativo quc es cl que maneja Iorecursos los que, paraque no haya conflictos entre ambas Cimaras, su han considerado en elFresupuesto de la Biblioteca del Congreso, cuya Directora cumpliendo las6rdenes que le imparte la comisi6n bicameral gira los recursos necesarios, locual debe reflejarse en estados de avance porque el Banco Mundial y laComunidad Econ6mica Europca ,on muy estrictos al respecto. 

El dinero del Banco Mundial es un monto dentro de un pr6stamo globalque tiene por objeto modernizar todo Ioque es ]a Administraci6n del Estado LieChile, y el Gobierno accedi6 a que una parte de esos recursos por ocho millonesde d6lares se destinen al Congreso Nacional. Este es el primer proyecto delBanco Mundial en que mcursiona en el irea legislativa, interesAndole lacreaci6n de una unidad de inform,itica v un centro de es;tudio,,, pero (1U, a!Congreso no Iogust6, lo elimin6. El Banco Mundial ha dicho que este provectoes como un plan piloto pionero en Amterica Fuera del poder ejecutivo ei otroplan piloto que tiene del hanco e, ,Idel poder judicial, no recuerdo en estemomento de qu6 pais. Esos son los dos proyectos que so han separado del ,irea
del poder ejecdtiVO. 

Se piensa ilegar el afio pr6ximo al tc'rmino del proyecto, pcro us un 
programa que va quemando eta pas, y Lue esti en Cjecuci6n. 

Alhora, en relaci6n al ftnc1anmien to, tambi6n, deseo referirme aalgunos aspectos de las Sccretaria,, de Comisiones. El Area tlue depende de mi,se integra por el Secretario Jefe, los Secretarios de Comisiones, que son doce;por of Oficial Mayor de Comnisi6n, por doce Asistentes o Ayudantes de
Comisiones, por 
un grupo de secretari,, por personal administrativo, v do
 
servicios.
 

Es cn el Aimbito de las Comisiones donde s,ejerce la funci6n legislativay la fiscalizadora. Por un mandato de la Ley Orginica del Congreso todos los
proyectos d Icy deben ser informados por las comisiones t6cnicas cspecializa
das y, en el caso particular dc iniciativas que originan gastos o quc tiene algfin
grado de incidencia financiera, tenemos 
una Comisi6n dc Hacienda que vela
 
por esa normativa.
 

Ese es el trabajo fundamental y la estructura organizacional decomisiones. Cabe mencionar que no es raro que una comisi6n, por el sistema detramitaci6n interna de Ia Icy, emita tres o hasta cinco informes dc unainiciativa. En efccto, lo que se informa sobre el proyecto en primer trimitercglamentario son sus ideas matrices o fundamentales, y un segundo trimite, es ya particular del articulado dcl mismo cuando la iniciativa vuelve delSenado. Nosotros nos pronunciamos nuevamentc sobre el alcancc dc lasmodificaciones que introdujo el Senado y se recomicnda Ia aprobaci6n o 



66 Proyecto Legislaci6n 2000 

rechazo. Si se rechaza el proyecto que viene del Senado, 6ste va a una comisi6n 
mixta de diputados y senadores que es la que hace una proposici6n de la 
soluci6n de las divergencias. Esa proposici6n de resoluci6n de dificultades es 
sometida al pleno de la CAmara de Diputados y del Senado y si hay acuerdo, 
hay ley. Si no hay acuerdo, no hay ley, salvo que trate de materias de 
iniciativa del Presidente de la Repiiblica. Por 1itimo, nosotros voivemos a 
estu-diar el proyecto cuando el Ejecutivo lo veta pronunci~indonos sobre el 
alcance de las Observaciones o Vetos del Presidente, determinindose si tienen 
que ver con las ideas matrices o fundamentales y si estAn fuera do contexto, so 
declararfan inadmisibles. En t6rminos muy generales, ese es el trabajo do 
comisiones. 

Como antecedente adicional, cabe mencionar quo tenemos quince 
comisiones permanentes. En mi impresi6n personal, son demasiadas. Hay quo 
privilegiar el trabajo do las comisiones especiales por sobre las permanentes, 
porque si no se produce una divisi6n del trabajo que no es equitativo ni 
igualitario. Existen comisiones que tieno mucho trabajo y otras muy poco 
perdi6ndose al funcionario y a los parlamentarios. 

Crcemos que cuando hay temas do interds general, es mejor crear una 
comisi6n que so aboque ai estudio do esa materia y una vez quo termine so 
disuelve. Por ejemple, si hy un problema como es el que tenemos ahora sobre el 
divorcio vincular, el del r6gimen patrimonial del matrimonio, el del aborto, 
eso amer. taria crear una comisi6n de la familia quo cumpliendo ese cometido, 
tendria qua disolverse. 

Cada comisi6n tiene una competencia que m~is o menos coincide con los 
Ministerios que le dan la denominaci6n y corresponde al Secretario Jefe 
designar al Secretario de ]a comisi6n respectiva. 

Cuando la Cimara de Diputados designa una comisi6n especial 
investigadora, manda un oficio al Secretario Jefe para que se sirva designar un 
Secretario y el personal que va a servir esa comisi6n. Ese es un cometido que 
hace uno, en los cuales los parlamentarios no intervienen. Son cosas 
administrativas. Eso es lo que yo podria decir. 

El 61timo tema, referido al r6gimen interno y la carrera del 
funcionario, debo indicar quo est, creando un r6gimen propio, quo va a recoger 
aigunas ideas que estAn en el estatuto general de los funcionarios de la 
Administraci6n del Estado, pero quo no va a ser necesariamente io mismo. No 
nos molesta hacerlo asi, porque creemos quo la labor parlamentaria, del 
funcionario del Congreso es diferente, y no se considera un privilegio tener un 
estatuto propio, especial, como tampoco, tener remuneraciones que estin por 
sobre las remuneraciones quo se pagan en la administraci6n del Estado. Lo que 
hacemos es distinto, es importante, y con la 6nica persona con ]a que yo me 
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puedo comparar es con mi similar del Senado, por lo tanto, yo no me comparocon un funcionario de la administraci6n y ninguno de nosotros, y eso no esorgullo, es una cosa natural. En todos lo parlamentos que yo visit6 y en lalegislaci6n comparada que he lefdo es asi, por cuanto es diferente la funci6n que se ejerce. Elio es todo lo que podria decir. 

Pregunta:
Bueno lo mfo no es una pregunta es un comentario. Desde el principiopude notar el gran orgullo que tiene el expositor de ser un funcionarioparlamentario y de ser absolutamente diferente a los otros funcionarios. Creoque eso es en lo que realmente estamos de acuerdo porque el funcionario delpoder legislativo del Paraguay es realmente especial. Se caracteriza porresolver todos los problemas, encontrar todas la respuestas cuando realmente no hay soluciones a las necesidades que tenemos, asi que deberiamos de copiarun poco el orgullo que tiene el sef or Alvarez, porque realmente merecemos quenos admiren por la falta de medios que tenemos y sin embargo, creo que eltrabajo parlamentario es excelente en este Congreso. 

Pregunta: 
Dr. Alvarez, L -tol hablaba en primer t6rmino de doce comisiones y de

quince comisioncs. 

Respuesta:
Doce Secretar os de Comisiones. Conmigo somos trece. Quince comisiones, ms ]a Comisi6r Je R~gimen Interno, Administraci6n y Reglamento quetambi6n es una comis n permanente, pero que tiene una funci6n distinta y unacomposici6n diferente, 'a integran el Presidente, los dos Vicepresidente y treceparlamentarios. Son qui -e y dije que eran demasiadas, pero esa es una opini6n
personal. Cada vez que qi;eren aumentarlas, nos( tos nos oponemos en el ejercicio de, por lo menos, el sagrado derecho que tiene el funcionario de discrepar.
 

Pregunta:
 
Just,,t-ente 
a eso iba la intenci6n esta pregunta. Nosotros acA en laCmara de D;, otados tenemos ms comisiones y es igual tambi6n el sistema deesas comisiones, es por temas. Entonces, un proyecto de ley que se refiere a taltema, pasa una comisi6n porque es de su competencia. De repente, pasa a dos otres comisiones por cuanto tocan diferentes temas. Ahora, lo que a mi preocupaaci es que tenemos demasiadas comisiones y de repente, los diputados integranvarias consiones a la vez, y muchas veces, coinciden sus reuniones y no puedenasistir, o sea, que no es posible hacer un trabajo diriamos muy bien 

compaginado. 

Tambi6n, existe la cuesti6n de que hay compafieros de que tienen dos otres comisiones a su cargo, serA que esas comisiones no tienen mucho trabajo ocomo sea, pero no permite realmente una especializaci6n en cada tema. Por 
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ejemplo, soy asistente de comisi6n que ese es el cargo que tenemos, y tengo ula 

sola comisi6n, yo me puedo esplcializar bien porque es el tema de presupuesto, 

pero hay otros compafieros que tene dos o tres comisiones que abarcan varios 

temas, y eso a su criterio, usted nos aconsejaria ir hacia una tendencia de 
simplificar las comisiones o es bueno que tengamos muchas de elias. 

Respuesta: 
Bueno yo digo que las reaidades son diferentes. Nosotros tenemws 

comisiones en nfimero de quince con una competencia quo Vs dc U1o o dos 

ministerios a lo mis. El quehacer legislatvo del Gobierno y de los distintos 

ministerios no es igual. Hay muistcrios que yo diria que tienen tuna funci6n 

legislativa muy pobre, muy pequena y es significa que hay conasiones quC do 

repente suspenden sus actividades, sus 'slon s ordinaria, al no tenor un 
proyecto en tabla. En cambia, hay otras (onmisiones comO la tie ConstituCian, 
Legislaci6n y JustIcIa quL' tiLnC una compctCnCIa muy amplia di muchos, 

ministerios, que absorbe ]as consultas dc la Sala, y que sola tiene radicadO Cn 

su seno el treinta por cicnto do los provectos en tramitaciOn en el Congreso. 

A mi no me parece razonable que una comisi6n tenga (I trcinta por 

ciento y el otro setenta por cicnto, ,e reparta entre el reto d las comisioncs 
permanentes. 

Por ello, estov pidwndo que Ia comisi6n d Constituci6n sO ,eparO dic 
modo que una vea, por una parte, materias canstitucionale, N,regla mcnto, 
quiero quitar a la Conusi6n dc Rgimcn ntcrnO qu apruebe vi rcglanento .va 

que creo quc ]a comi,.in nuc,,tra csta m.s capacitada para haccrlo, Al 

integrarse en su totalidad por abogadas. Por otra parte, una scgUnda quc %Vea I0 
parte de legislaci6n y justicia. Este sIstema tICIIe Cl Senado v ha operado biel 

con dos Secretaros de ComilIOnes Coll competcncias separadas, dos asistentes, 
tiene todo duplicado y ei parlamentario esti mejor 

Ademis, no hem s dado cuenta de que el nfmero dc trece dlputados por 
comisione, Ls excesivo por cuanto sc prod uCC cl mismo problhna d tistedes, que 

hay un diputado que pertencce a otras comiiones sesionan simult aneamente. o 

esti en una o estA en la otra Con Io cual e altera el funcionamiento normal de 
las comisiones porque no Sicmpre So de,,pachan los proycctos ei una ssi, 
entonces el diputadO pIerde la relaci6n, Cl estado dc aV,1nC del cstudio, v 
muchas veces, sc obliga a volv,'r ya quc el parlamentar o quiere sabcr en LIL ",' 

estado de tramitaci6n va el provecto al faltar a una s16n o dos se can clCoines, 
agravante nuestro ICque como estama, en Valparaiso, lOdis qticIren trabajar 
concentradamente los dias martes, mrcolcs y iueves. Asi, por cenplo, los dias 
martes, a veces, tenem., citadas las qu11ict, comisilones y si nosotros tenelnos 
diez comisiones especiales, a veces las mismas estin funcionando, pero no hay 
salas donde funcionar ni personal que las pueda atender y se nos genera un 
problema enorme 

http:comi,.in
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H-ay quo buscar racionalizar cl fiincionaniieiito y que el diputado
enticiida, y que iene quc liacerlo enl forma m~is fraccionada oe i iepo. 

Nosotros normairnente trabajanios enl rniialla enl la Salahat
airededor dc ]as dos de la tairde y a 1,1tres, comenZamos a sOsionar enlcomlsiones hasta la diez die ]a noche, porcque quiereil scsionar marles, niCrcolc',,
y juev'es, y algunas veces, la reuiitn enl Sala we prolonga desde la mlaifiaiia.
Frente a Io cual, citamos nuiestras conlisiones a lis ()tho doe ]a nochie, o sea, alliJ 
sw trabapj de manera demasiado concen Irada. 

El trabajo iiuestrti tie MtiChoS itbj. De repente hay tinl eCeCSt) de
trabajo y despi&, estamos un f[lLqtit( desc-ansado~. 

A nwsotros, qtiien nos hawe tr~ibaja r C', 0 EjCLtiti VO, fundamn.in linen te, 
por Iat via die las urgencias. Quien hace preSente- Y CalifiCa la urgenlcia de tinlproVeCto Le Icy/ es el Presidentc de la ReptiblI1Ca Segtin ssintereses, con lo ctial
Iimne al I egisIa tivo till cierto ri tmo Lie trakha o 

Mie expi ico, ci Ljcuti vo hace presenlte V ClfCd la ulrgeCiaCl d C11IWO
 
prieCtos, de Icde-biendO proniir,,
iii,utL lbrC los, prot'ectos dc icy en es.e plazo

A m7i li1t0 ld pa Sddi (lilt L1 ill 
 ni liitmloI tciigo iirgelIClas, eii Ctitro ProyectOS,

ontre cllos, reformo,, conistittt.ciouia(" Vt
v teilenios diez dias corridoc., es, decir Lie
11111e" a domnigo, Para iiit mr Io, uiatro prOYLThPs, v' Jsi 10 li1cO1n las otras,
 
Ii 111l1N0Ml"t'.
 

Segtin los proyccto,' tciig;iu urgent.mo no tieiieii tiln ordeli cli Iadl~ tIt
1ws 5t'1011i" Lie Ia'Li V Lt'e 1,1',~ las por IodCit1,1' ImSlonCS, td Ii to, (juIl -l

formna cit ]a praictwtd1LSt'slCi1.'s LL11,1 V'.i de Coini'41Sioes elci EectiIi vo
 

Ctia utlo eV nfitlal cl peri do ordIiario en qtie sc hpj Ia tabla Padral laI,
sesioncs ord inarlas A I iiiL1 ici e Id legi laitiira, -i Fjccu ti vt nos hate presente v
 
ca Ii fit gran ca ntld.1d de uirgenii 
 afn% ia trei nta ocouiren ta urgeccas Coii e~s 
ci llttCCdt'n Ic, cid a comi si~n tilenc ti i arimar la tabla de sos, sesiones (ii tira s 
tontem1plando aqul!los pri VCctOs (11i0Clc LjeIC IVO q tiisu v lo nornial e'S qie ei
irrcsuden~te i LII Rept6I lCO j)lM lit'iigt'1LAW',i 0 1(),s proyectos (life tIC1nen sof origenl
(1i1 till ior IoenICaje11 tan to, La pusibi I1dad tIe ver las i1n0001)les do' los 
PcalmetairiOs, Ce di fiCi 

Ahlora, enl la re-fOrma Loitu tcioi al Iti estJi cstudilidose St. t VLI'V 1l
Nistema alltlgio Vi1 ei (life ei Ficctiivo liace presente ]a urgenCiai, pero Ia
califica el Congrveso, y ciindi endcii iiconwi16n~l1 hay mlis de do%provectos CoilturgclCitiS, So Sli-Spenlde Ia do un1, ata (life se despache Ia otra, o seci, elParlanicnto quiere recti perar por lo,, nivios 011. dc las facitades qtic
trad icioiia lrntt to vo. Sill embairgo, Clii) gi'nera problemas. 

http:fundamn.in
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Por otro lado, en Chile no tenemos una cosa que ustedes si tienen y es 
que en la Constituci6n de Paraguay se contempla un problema de plazos muy 
perentorios y que en algunos casos, significa efectos importantes como, por 
ejemplo, dar por aprobado proyectos si tno sWexcede de los trmanos. Nosotros 
no tenemos esos plazos. Hay proyectos que no se pueden ver nunca, porque no 
hay mter6s en tratarlos. El hecho de que 1in parlamentario presente una moci61 
no significa que ella va a figurar cn tabla y que se va a ver. Puede que no SO 
trate nunca. 

Nosotros cuando termnemos el periodo de este actual Parlanlen to, 
cada comisi6n va a hacer una proposicl6n de arcluvo y la moci6n s' va a 
archivar, es decir, el Iecho que el proyeCto 0t' en ]a comision no significa ue 
haya obligaci6n de despacharlo. A veces, se conversa con el Ejecutivo v e It, 
dice que retire la urgencia v que Ia Vuelva a hacer prsente y ,e van dtando 
pasos. Pero, de toda maneras eI Ejecutivo sabe qu( proycCIos tluiere tlue veanl y 
6se el Congreso esti oblgadO I ver y a dc'pachar Tal vez VS malt prictica, 
pero es un prictica clue se basa eln el ttXto, por lo menos, en el tenor literal die Ia 
Constituci6n actual. 
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ASPECTOS RELEVANTES EN LAS FUNCIONES DEL CONGRESO 
NACIONAL EN CHILE 

FERNANDO PARADA ESPINOZA 
Consultor del Centro de Estudios 

y Asistencia Legislativa CEAL-UCV 

El raz6n del tiempo, lamentablemente deber, hacer una exposic16n breve del 
t6pico que me corresponde. 

En primer t6rmino,hay que sefialar que el Congreso Nacional chilene, 
se encuentra regulado balo una nuevo normativa, dictada a partlr de 19C80. En
6sta se comprende ]a Constittic,6n Politica de 1980), reformada en julio de 1981),
la Ley Orginica del Cengreso Nacional (Lev 18.918. D.O. 5/2/1990), el nuevo
Reglamento de la Cimara de Diputados (aprobado en jumo de 19901), v Cl del
Senado vigente a septembre de 1973, lmdtodificado parclalmente en lulio de 
19911 

De la normativa antes enunciada y de la tradic16n parlamentaria, se
puede concluir o'we existen cuatro principales funciones del 6rgano legislativo:
politica, legislat' Je control o tutela, y administrativa. 

Veamos, sucintamente cada una de d!as. 

Comencemos por hablar de la Ilamada funci6n politico
representativa. Expresi6n con la cual, nos referimos a aquella tarea ma's
relevante que por su propia naturaleza corresponde a un Parlarnento y que
fundamenta su existencia. 

En efecto, el Congreso Nacional es, desde ]a perspectiva de los 
gobernados, el 6rgano de la reprewntac16n por excelencia. 

Su figura se encuentra establecida en normas de derecho ptiblico, enl 

El Reglarnento del Senado fue modificado de nianera nts integral en abril 
de 1993 (DO. 21/4/93). 
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donde los representados son los habitantes de un pais, y los representantes, los 
parlamentarios elegidos por los ciudadanos, entendidos estos t1timos corno 
aqu6l grupo de habitantes que retne las exigencias constitucionales o legales 
para tener derecho a sufragio, confluyendo en los parlamentarios intereses de 
sus electores, de su partido, y pautas para el gobierno. 

Asi entonces, la instituci6n parlamentaria aparece como [a mejor 
forma conocida de representaci6n permanente de la voluntad ciudadana, 
siempre y cuando sea el reflejo lo mAs fiel posible do la realidad social de on 
pais. 

Ahora bien, ]a funci6n politico-representativa no solo implica que 
exista una legitimidad en el origen de la representaci6n parlamentaria y Ia 
existencia de atribuciones de quienes ia detentan, sino quo es necesariio, 
adernis, que dicha funci6n inspire el ejercicio de dichas facultades. De tal 
modo que el parlamentario se sienta vinculado a los intereses do Io,, 
ciudadanos quo le eligieron y al progrania anunciado durante su campafia. 

Asimismo, cabe sefalar quo el Congreso rUtne a n u ni verso 
heterog~neo de parlamentarios, los cuales represen tan a una muitipicidad Lie 
pensamientos y puntos de vista. Todo lo cual permite reconocer Ia variedad die 
apreciaciones existentes en un momento determinado en la dinmica de la 
realidad nacional sobre ciertos t6picos en cualquier imbito. Situaci6n quo trac 
como consecuencia el enriquecimiento del debate qtue al interior de este cuerpo 
colegiado pueda surgir. 

Sin duda que e' la circunstancia descrita en el pirrafo anterior, la qtie 
sumada a la idea de representaci6n, las que justifican que exista tn 6rgano 
legislativo colegiado, denominado Parlamento o Congreso, y no tin ente 
meramente tccnico destinado a la elaboraci6n de leyes. 

Sobre la base de lo precedentemente expuesto, se puede indicar que el 
Congreso, en cuanto representante de la volntad ciudadana, es el escenario 
mis adecuado para el debate de los grandes problemas quo afectan a un pais y 
sus habitantes. 

A lo anterior, debe agregarse que, en esa perspectiva, los miembros del 
Congreso deben privilegiar los acuerdos y consensos que permitan la soluc16n de 
los problemas referidos en la miedida que los intereses nacionales asi lo exijan. 

Asi entonces, es menester que el Congreso sea la expresi6n di la reali
dad de quienes lo eligieron, y en donu,e primen los grandes acuerdos naclonales. 

No existe mejor lugar para el debate y ]a bisqueda de alternativas 
para la resoluci6n de las necesidades y carencias de los habitantes de un pais 
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que el foro ptiblico que permite la existencia del Congreso. 

Un Paramento que no reine las caracteristicas minimas antes dichas,pierde credibilidad ante el ciudadano, quien cuestionarA su justificci6n, y se
transforma en una simple estructura que permite la satisfacci6n de intereses 
partidistas particulares. 

En la Constituci6n Polftica chilena, articulo quunto, establecese unsistema que consagra una democracia representativa, por cuanto entre las bases
de ]a institucionalidad, se sefiala que la soberania reside en la Nacidn pero que
ella se ejerce a travs de las elecciones peri6dicas y los plebiscitos. 

Son electos por la ciudadanfa el ['residente de la Reptiblica, Senadores 
v Diputados, y los miembros de lo,, Concelos Comtinales. 

La figura del plebiscito es facultativa para el Presidente de a Repti
blica y se contempla para el caso de e\lstir tin desacuerdo entre 6ste ), eI Con
greso Nacional en materias de reformas a la Constituci6n. El pronuncilaiento 
de la ciudadanfia es vinculante 

Por otro lado, es preclso destacar en nuestra Constituci6n Politica, y
como ya se dijo, concretarnente bajo el Capitulo Prumero relativo a las Bases de
la lnstiucionalidad, se consagra el hecho do cue a soberania reside en la 
Naci6n v que ella se ejerce a trav6.s de las elecciones peri6dicas y de losplebiscitos. Directarnente de esta norma, s deduce entonces esta funci6n
representativa en la cual hay un aspecto importante de destacar y que es que el

parlamentarlo aparece como tin mandatario de ,us electores.
 

Ahora bien qu, ocurre en (A hecho. Nos encontramos con cue el
 
programa electoral del parlarnentarlo, muchas 
 veces no se concreta en la
prictica. Situaci6n que se relaciona con la circunstancia de que nuestro
en 
Congreso, en el Senado, se discuti6 un aspecto que es interesante destacar: sedebatio si las votaciones en el Senado debian ser por regla general ptiblicas o 
secretas. lubo dos posiciones. Un lado, secial6 pue los parlamentarios
mandatarios de la ciudadania 

son 
y en esa perspectiva debe responder

directamente a los electores y cumphr entonces con el programa electoral y, por

lo tanto, el elector 
tene el derecho a saber lo que el parlamentario vota. Otra
ptsici6n, SOstu vo que el legislador si ben es tin maandatarlo, es un representante
del que lo ege el cual confia en el criterio del parlamentario, por lo tanto, laregla general debia ser que las votaciones fueran secretas. Esto lo menciono
simplemente para destacar la importancia clue tiene la funci6n repreentativa 
y que, muchas veces, se olvida por los propios parlamentarios. 

Otra funci6n que se asigna a ]a instituci6n parlamentaria es ]a del
control o tutela de los demis 6rganos estatales corno de ]a Administraci6n del 
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Estado 

Dicha atribuci6n tiene una serie de manifestaciones. 

La primera de elias es la facultad de control de los actos del gobierno, 
la que se entrega en forma exclusiva a la C~mara de Diputados, consagrada en 
]a Constituci6n Politica de la Reptiblica en su articulo 48, inciso uno. 

Cabe mencionar que esa fiscalizaci6n compete a la C~mara de 
Diputados en cuanto 6rgano, pero, tambiin, a cada uno de los Diputados en 
particular. 

La C~imara de Diputados en el ejercicio de esta atribuci6n, puede 
adoptar acuerdos o hacer ob:,ervaciones que se transmiten por escrito al 
Presidente de la Reptiblica. Tales acuerdos o desacuerdos no afectan a Ia 
responsabilidad politica de los Ministros de Estado, de suerte que no pueden 
ser removidos por el Coiagreso Nacional, por cuanto, son de la exclusiva 
confianza del Presidente de la Reptblica. Esto ultimo es caracteristico del tiro 
presidencial de gobierno. 

Frente a la fiscalizaci6n, el Presidente de la Repilblica debe responder 
a trav6s del Ministro que corresponda, en un plazo de 30 dias. 

En Chile, a diferencia de lo que ocurre en Paraguay, no es posible 
inturpelar a un Ministro de Estado como tampoco esti obligado a concurrir 
personalmente. 

Como ya se mencion6, el Gobierno Alo debe responder por escrito en un 
plazo de treinta dias, con lo cual se entien .h cumplida su obligaci6n sin que se 
vea afectada la responsabilidad politic,' del Ministro respectivo al igual que 

en Paraguay. La responsabilidad del Presidente dc la Reptiblica o sus 
Ministros puede hacerse efectiva a trav6s del juicio constitucional , similar al 
juicio politico de ia Coostitucion paraguaya. 

Asimismo, la CAmara puede constituir comisiones especiales de 
investigaci6n sobre hechos que considere irregulares. El informe de tal 
comisi6n puede servir de base para adoptar los acuerdos u observaciones antes 
indicados o bien, para plantear una acusaci6n constitucional en contra de 
ciertas autoridades. 

La fiscalizaci6n tarnbitin puede ejercerse por un Diputado, el cual 
puede solicitar antecedentes especificos al Gobierno si cuenta con un voto 
favorable de, a lo menos, un tercio de los Diputados presentes en 1a Sala. 

Ahora qu6 ha pasado en la prActica en relaci6n a esta atribuci6n 
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individual de los diputados. Ha ocurrido que esto gener6 un problerna con el 
Gobierno chileno actual, por cuanto los diputados entendieron, y asf lo estable
cieron en el reglamento de su Corporaci6n, que la funci6n de fiscalizaci6n de 
manera individual respecto a los actos dcl gobierno debe ejcrcerse no solo coi 
este acuerdo de una cierta mayoria de sus colegas sino que tarnbi6n podia
hacerse por iniciativa propia, estando igualmente el Gobierno obligado a 
remitir lo antecedentes requendos. 

Lo anterior, origin6 una polk mica y una reacc16n muy dura del Gobier
no, el cual seial6 que era totalmente inconstitucional dicha prictica y que
solamente iba a responder aqucllas,, observaciones y pcdidos de antecedentes 
que eran solicitados individualmente a nombre de un diputado pero con el 
acuerdo que requeria ]a Constituci6n 

Un segundo aspecto coil relaci6n a esta fiscalizaci6n individual, es LluC 
sitempre se encuentra la manera de torcer un p9oco la Icy, dada esta carencia de 
facultades con que se encuentran los diputados Chile, y la maneracn para

poder revertir un poco esta falta de atribuciones, ha sido el que la Oficinia de
 
Informaciones, a la cual ',a se 
ha referido don Adriin Alvarez, 'ntidad ilUe, 
.sencialmente, recopila antccedentes parlamentarios y legislativos y esti por

Icy facultada para pedir inforines o antecedentes al Gobierno; ha asurn;do esta 
funci6n de fiscalizac16n a pedido ie los diputados. En cl hecho, cl diputado 
que quiere obtener un antecedente de manera individual se acercc a la Oficna 
de Informaciones y 6sta lo pide a nombre de la Oficina y entrega la 
informac16n al diputado de manera reservada, atribuc16n que no le corresponde 
tampoco a la Oficina de Informaciones. 

Los actos que puede fiscalizar la CQimara son los dl gobierno, es decir,
 
los actos de gobierno o politicos y los de administraci6n.
 

L Constituci6n distingue entre los actos do gobierno y los actos del go
bierno. Los primeros, s6lo se refieren a aqucllos que implican una decisi6n poli
tica. Los segundos, en carnbio, comprenden los actos de gobierno y los de admi
nistraci6n. El control de la Cirnara de Diputados es respecto de estos t1ltimos. 

Fmnalmente, cabe agregar que .ta funcm6n de fiscalizaci6n se radica 
esencialmente en la Cimara de Diputados y no asi en el Senado. 

Pues bien, que ha ocurrido con relaci6n al Senado, el cual tiene una 
prohibici6n constitucional de ejercer cualquier tipo de funci6n de fiscalizaci6n 
o control, ha sucChdo que aqu~l de una manera indirecta fiscaliza de todos 
modos los actos del gobierno mediante la figura dcl pedido de antecedentes a 
trav6s de la Oficina de Informaciones que, como dije estA revestida de esta 
facultad de poder solicitar los antecedentes a los 6rganos de Administraci6n 
del Estado. Situaci6n que algunos han interpretado que no constituye fiscaliza
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ci6n alguna sino que hay que entenderlo referido a Ia facultad de legislacicn, o 
sea, como antecedente necesario para legislar. 

Una segunda expresi6n de Ia funci6n de control o tutela entregada al 
Parlamento es ]a obligaci6n de los 6rganos de Ia administraci6n del Estado de 
remitir al Congreso Nacional sus memorms, balances y otras publicaciones 
relacionadas con sus actividades, contenida en los articulos. octavo .v noveno de 
]a Ley Orgnica Constitucional del Congreso Nacional. 

Por otro lado, una tercera nanfestaci6n de ]a funci6n de control es el 
Ilamado Juicio Constitucional, Cl Lque antes mencion6. 

El juicio constitucional, Ilarmado por Ia doctrina de otros paises juiCIo 
politico, consiste en Ia posibilidad de entablar un juicio destinado a hacer 
efectiva Ia responsabilidad politica de las mis altas autoridades de Ia 
Naci6n. Figura que se encuentra regulada en los artfculos 18 numero dos y 49 
nifimero uno de Ia Constituci6n Polftica de Ia Reptiblica. 

Solo pueden ser objeto del juicio constitucional: el Presidente de Ia 
Repfiblica, los Ministros de Estado, el Contralor General de la Reptblica, los 
Almirantes y Generales, lntendentes, Gobernadores, Ministros de Corte 
Suprema o de Corte de Apelaciones 

Las actuaciones que dan lugar a ete juicio son de naturaleza politica y, 
por regla general, no se tipifican como delitos en Ia ley penal cornun. Entre 
ellas se contempla, por ejer-plo, el notable abandono de los deberes, infraccl6n 
de Ia ConstitucO6n o de las leye,,, comprometer gravemente Ia seguridad o el 
honor de IaNaci6n. 

En Chile, ei juicio constitucional consta de dos etapas: acusaci6i' y 
juzgamiento. 

La acusaci6n por parte de Ia Cfmara de Diputados en contra de las 
personas y por Las causa]es ant's indicadas, para lo cual se requiere del voto de 
Ia mayoria de los diputados en ejercicio si sc trata del Presidente de Ia Repti
blica, y mayoria de los pre:,entes, si las afxctadas son otras autoridades. 

Una segunda fase de este juicio es el conocimiento o juzgamlento por el 
Senado, lo que tiene lugar una vez que Ia Cimara de Diputados declara que 
hay lugar a Ia acusaci6n, Ia se Ileva ji Senado para que sea 6ste quien juzgue 
al acusado. 

El Senado conoce de las acusaci6n actuando como ju,.ado y se limita a 
sefialar si el acusado es culpable o no, es decir, si existi6 el delito, infracci6n o 
abuso de poder que se imputa. 
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Como consecuencia de la dc.laratoria de culpabilidad, el acusado 
queda destituido de su cargo, no pudiendo ejercer un cargo publico, sea dcek.'cci6n popular o no por un periodo de cinco afios. 

Asimismo, el Senado debe remnitir lo,, antecedentes al tribunal ordina
rio competente, ya sea para aplicaci6n de la pena, si se trata de un delito tipificado en la Icy penal, o hacer efectiva la indemnizaci6n de perjuicios por
dafios causados al Estado o a particuares. 

Por otro lado, quiero sefialar (1 0 existe una figura que ustedes incluyen
dentro de si normati va, como es el Defewnsor del Pueblo t Ornbusdman. 

En nuestro pais existi6 el provecto de incluir la figura del defensor delpueblo el cual, tambi,3n, si se mira di ua perspectiva te'rica puCdc constituir 
una forma de fiscalizacn de la Administracitn del Estado, ya que como essabido le corresponde bisicamente velar a raiz de los recla nos que presenter1
particulares, en aspectos tales como derechos humanos bisicamente y otros 
aspectos administiativos como se le consagra en otras legislaciones, pero esainstituci6n en nuestro ordenamiento no se contempla, atii cuando dUrante este
periodo legislativo se present() ul proyecto dCstinada a establecerla, el cual 
fue retirado del Congreso Nacional. 

Una tercera funci6n que encontramos en el desarrollo de Ia labor
parlamentaria es la administrativa. 

En efecto, en virtud de ella el Congreso Nacional, es decir, Senado y
,imnara de Diputados, o el Senado en forma exclusiva, concurren en los casos


sefialados por ]a Constituci6n Politica, 
a prestar su consentimniinto, resolver
 
ciertas cuestiones o dar su parecer
 

En el ordenamieinto chileno, podemos distinguir, facultades adminis
trativas conjuntas, es decir, que exigen la 
 concurrencia de ambas Cimaras,
 
entre ellas podemos sefialar las siguientes.
 

Primero, segfin la Ley Fundamental, corresponde al Congreso aprobar odesechar los tratados internacionaIlIs quC presente el Presidente de ]aReptiblica a su consideraci6n. Esta atribucion corresponde en orrna exclusiva a
las dos ranias del parlam'ento nacional y die acuerdo al mandato constitucional,
debe ser ejercida segfin las mismas reglas de tramnitci6n aplicables a la 
formaci6n de ]a Icy. 

Es posible sefialar que, segiin el artfculo 32 ntimero 17 de IaConstituci6n
chilena, corresponde al Presidente de la Rep6blica conducir Wds relaciones
internacionales del pais. En consecuencia, goza de la facultad de nonibrar, como
funcionarios de sti exclusiva confianza, a Embajadores y Agentes Diplomiticos. 



78 Proyecto Legilaci6n 2(X)O 

Sin embargo, en el caso particular de los tratados internacionales, debe tenerse 
presente que ellos obligan, desdce una perspectiva juridica interna, al Igual iLe 
cualquier ley de la Reptblica. De alli que el texto fundamental exija que los 
tratados internacionales scan aprobados por el Congreso, pues si van a tener Ia 
misma fuerza que una ley, es menester que respeten los procedimientos quC 
permitan dar vida a 6sta. 

Es pertinente agregar que la Carta Fundamental contempla expresa
mente ]a posibilidad que, conjuntamente con aprobarse un tratado por el 
Congreso, 6ste apruebe una icy delegatoria di facultades en el imbito relativo 
a la ejecuci6n del mismo, a fin de facilitar su regulaci6n prictica. 

Segundo, la Carla Politica de 1980 sefiala como atribuci6n exclusiva 
del Congreso el pronunciarse acerca do la declaraci6n de Estado de Sitio 
sometida a su consideracion por el Presidente de ]a Reptiblica. 

Para entender ello, es preciso indicar que el Estado de Sitio vs uno de 
lob estados de excepci6n constitucional contemplado en el ordenamiento 
fundamental vigente. 

En tdrminos simples, ,I E.stado de Sitio constituye una declarac16n die 
caricter juridico quc permite, bajo circunstancias de extiema gravedad como 
una guerra interna o una conmoci6n interior, suspender ]a plena vigencia de las 
garantfas constitucionales, a fin dei hacer mis f~icil la solucion de la situaci6n o 
riesgo que se quiere evitar. 

La Constituci6n, en caso de guerra interna o conmoci6n interior, 
preceptua que el Congrie'so dispone de diez dias para emitir tin pronunciamiento 
acerca del Estado de Sitio que pretende declarar el Presidente en todo o en 
parte del pais. Si dentro do los diiz dias no se pronuncia, si entiende que 
aprueba la declaraci6n dc Estado de Sitio presentada. 

Agrega que mientras el Congreso se pronuncia, es decir dentro de estos 
diez dias de plazo, puede el Presidente declarar el Estado de Sitio transito
riamente, siempre que cuente para ello con el acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional. 

Ahora bien, para aprobar la declaraci6n que rnencion, se requiire la 
mayoria de los parlamentanos presentes en cada una de las ramas del 
Congreso Nacional. Elio e' sin perjuicio de que en cualquier rnomento, la 
mayoria absoluta de los miembros en ejercicio de ]a Cimara de Diputados y Vi 
Senado, puede dejar sin efecto el Estado de Sitio que ya fue aprobado. 

Finalmente, en relaci6n a la declaraci6n de Estado de Sitio cabe indi
car que ella s6lo podri hace'rse hasta por un mAximo de noventa dias, sin per
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juicio de que este plazo pueda ser prorrogado de conformidad a to antes dicho. 

Por otro lado, podemos sefialar como atribuciones administrativas 
que competen al Senado de manera exclusiva mis relevantes el prestar o negar 
su consentimiento a los actos del Presidente de ]a Reptiblica, en los casos en que
ia Constituci6n o la ley Jo requieran. 

En efecto, ia Ley Fundamental de 1980 otorga al Senado, en forma 
exclusiva, la facultad de prestar o negar su consentimiento a los actos del
Presidente de ia Reptiblica en los casos que la loy o la Constituci6n determinen. 
La Constituci6n de 1925 contenia varias disposiciones de este tipo, como por
ejemplo, la que exigia la aprobaci6n del Senado para el nombramiento 
presidencial de Embajadores y Ministros diplomiticos. 

Sin embargo, la Constituci6n de 1980 establece un menor ntimero de 
normas de este tipo, de modo que s61o puede indicarse la que sefiala que el
Presidente requiere del acuerdo del Senado para efoctuar el nombramiento del 
Coitralor General de ]a Reptiblica. No obstante ollo, el texto constitucional 
deja abierta la puerta para que cualquier Icy ordinaria determine asuntos en 
los cuales el Presidente de la Reptiblica debe contar con el acuerdo del Senado. 
De hecho, existen leyes de esta indole en relaci6n con el nombramiento de 
representantes o consejeros del Banco interamericano de Desarrollo, Banco
 
Central, Consejo Nacional 
de Pesca, Consejo Nacional de Televisi6n, Consejo

Directivo de Televisi6n Nacional, Corporaci6n Nacional de Reparaci6n y

Reconciliaci6n, Servicio Electoral, entre otros.
 

La Carta Fundamental tambiWn taculta al Presidente de la Repriblica 
para pedir la urgencia del pronuncianlento del Senado. La expresi6n urgencia
tiene un claro significado dentro de la Constituci6n de 1980 y en este caso se
traduce en el hecho que el Senado debe dar su consentimiento o negarlo dentro 
del plazo de treinta, diez o tres dias. El mismo inciso indica que de no haber 
respuesta del Senado dentro de plazo, se entenderi que 6ste ha otorgado su 
asentimiento al requerimientc presidencial. 

Por otra parte, una segunda atribuci6n exclusiva del Senado es la de 
otorgar su acuerdo para que el Presidente de ]a Repfiblica pueda ausentarse del 
pais por mis de treinta dias oen los fltimos noventa dfas de su perfodo. 

Otra facultad que solo compete al Senado dice relaci6n con el que si,
consecuencia del requerimiento de la C~rmara de Diputados o de la cuarta 
parte de sus miembros en ejercicio, el Tribunal Constitucional hubiese 
declarado la participaci6n del Presidente de la Repfiblica en los hechos que
hubiesen motivado la declaraci6n de inconstitucionaliaad de algtin partido,
movimiento o agrupaci6n de carActer polftico efectuada segin Jo sefialado por
la Constituci6n, dicha dceclaraci6n deberA contar ademis con el acuerdo del 
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Senado adoptado por la mayoria de sus miembros en ejercicio para que puedan 
aplicarse al Jefe de Estado las sanciones contempladas en dicha Ley 
Fundamental. 

Una filtima atribuci6n exclusiva y relevante del Senado es entregar su 

dictamen al Presidente de la Repiblca en los casos en que 6ste Iosolicite. A 
diferencia de las facultades anteriores, el Senado aqui no resuelve sobre nada, 
pues el acuerdo que sc adopte en virtud de una solicitud del Presidente de Ia 
Reptiblica s61o tendri el caricter de consejo o antecedente. 

Es conveniente precisir que segfin nuestra Constituci6n, la unica autori
dad facultada para utilizar al Senado como asamblea politica consultiva es el 
Presidente de la Repfblica. 

Finalmente, cabe agregar que tradicionalmente ha sido el Senado el 
lugar donde los mis importantes dirigentes de los partidos politico, realizan 
su tarea pfiblica, por lo que su consejo adquiere un importante valor como indice 
de las ideas politicas dominantes en el Senado y como silitesis de experwicia 
acumulada por sus integrantes 

Ahora, dentro Je las fucicimes del Parlamento chileno, es precio 
referirse a una cuarta: la legislati ,'a. Esta puede describirse corno la atribuci6n 
que el Constituyente entrega al 6rgano legislativo, Congreso Nacional, para 
que, sea ,Sste en forma principal, el encargado de la elaboraci6n y dictaci6n de 
]a ley. 

Sin embargo, esta funci6n no es exclusiva del Parlamento, ya que en el 
proceso de formaci6n de una norma legal tambi'n interviene el Presidente de 1a 
Repfblica con el caricter de colegislador 

Esta funci6n se regula, bisicamente en los articulos 32 ntimero I y 60 a 

72 de la Constituc16n Politi.a, la Ley Orginica Constitucional del Congreso y 
en los Reglamentos del Senado y Cimara de Diputados. 

Ahora bien, la Constituci6n de 198) se refiere a la iey en el Capitulo V 
referente a] Congreso Nacional, a partir del articulo 60. En dicha normativa so 
contemplan distintos tipos de ley, atenldien do,principalrnente, a los qu6rum 
necesarios para su aprobac16n, modificaci6n o derogaci6n como tambi6n, 
habida consideraci6n de las materias sobre las que recaen, como ya lo adelant6 
don Adrian Alvarez. 

Asi, la Constituc16n distingue, segiln los critenos recin sefialados, la 
Ley Interpretativa de la Constituci6n, que tiene por finalidad fijar el sentido 
y alcance de una disposici6n constitucional. Se entienden incorporadas a Ia 
norma objeto de la interpretaci6n, produciendo sus efectos s6lo para el futuro 
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sin afectar los actos v~lidamente ejecutados en el tiempo intermedio. 

Esta norma aclaratoria de un precepto de ]a Constituci6n requiere para 
su aprobaci6n. modificaci6n o derogaci6n de los 3/5 de los Senadores y Dipu
tados en ejercicio (28 y 72 respectivamente) (art. 63 inciso 1 de la CPR 1980). 

Finalmente, debemos sefialar que la Icy interpretativa de la
Constituci6n estA sujeta a un control preventivo y obligatorio de 
constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional 

Una segunda categorfa de ley es la Ley Orgnimca Constitucional, cuyo
objeto es desarrollar en un texto arm6nico y sistemftico los preceptos
constitucionales, en aquellas materias que el constituyente ha reservado a 
dichas leyes. 

-as materias reguladas por las leyes orginicas constitucionales se
refieren a la organizaci6n y funcionarniento de determinadas instituciones 
pfiblicas de trascendencia en la vida politica, social y econ6mica de la
Reptiblica como tambi'n, abarcan el ejercicio de los derechos fundamentales 
reconocidos y garantizados en la Constituci6n 

El constituyente establece laque para aprobaci6n, modificaci6n o
derogaci6n de ellas, se requiere del voto conforme de los 4/7 de los Senadores v 
Diputados en ejercicio, 27 y 68, respectivarnente. 

Segcin algunos, un qu6rurn tan alto se justifica , por cuanto se quiere dar
estabilidad en las materias reguladas por las leyes orginicas y substraerlas de

los cambios que mayorias circunstanciales pudiesen impulsar. La misma raz6n
 
es aplicable en el 
caso de las leyes que Interpretan la Constituci6n. 

Se contemplan en la Constiluc16n de 1980 como asuntos que deben ser
reglados por ese tipo de leves, entre otras, ei sistema electoral pfiblico,
educaci6n, partidos politicos. 

Por 6 ltimo, hay que mencionar quC las leyes orgAnicas., al igual que las 
que interpretan algtin precepto de la Constituci6n, se encuentran sujetas a un
control preventivo y obligatorio de constitucionalidad por parte del Tribunal 
Constitucional. 

Un tercer tipo de ley es la de qu6rum calificado, para cuya aprobaci6n,
modificaci6n o derogaci6n, el constituyente exige el vov) conforme de la
mayorfa absoluta, es decir, mis de la mitad de los votos de los Senadores o
Diputados en ejercicio, o sea, 24 y 61, respectivamente. 

El fundamento de un qu6rum especial para los efectos que sefialamos, es 



82 Proyecto Leg1%lcd6n 2(X)O 

el mismo de las orginicas y las leyes interpretativas de la Constituci6n. 

Las de qu6rum calificado no estin sujetas a ningtin tppo de control de 
constitucionaiidad previo, pero si a la posibilidad de un control de tal 
naturaleza a posteriori por la via del conocirniento de la Corte Suprerna. 

La CPR de 1980 conternpla como materias a ser reglamentadas por 
leyes de qu6rum calificado, entre otras, conductas terroristas y su penalidad, 
delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes 
del Estado, y recuperaci6n de la ciudadania. 

La 61tima clase ti'lev es la Ley ordinaria, que para su aprobaciim 
requieri de la simple mavoria di lo," parlamentar. presentes. 

Finalmente, para terminar ni intervencion me referir,6 ripida v 
generalmente al proceso de formaci6n de la lIy en Chile 

Cuando hablanmos de 1a formacitn de Ia Icy, s'e alude al procediminto 
a que se encuentra sujeta en su gnie,,s,, establecido por el constltuyiente y el le
gislador. Para entender este proce,o de elaboraci6n de una norma legal, debi
mos di,,tigutir:las materias dc ley VV1 prtoCe'-,O tie formacl~n proplan'nt' tal 

La Constitilcio chilhna ,efiala, taxativamente, las materias de Icy eln 

su articulo 60, el cual cotIi'n veiiite numerandos, estabi,ciendo 1o quC s' 
denomma un domi21o legal mnaimo) D tal modo qIti' el C(ongr',so debe Iimtar 
su accionar a tales materia,. 

Los asuntos no conltenpladtis en1 tal enumeracitn '.,6lopueden regularse 

en virtud de decrelos supremos regianmintarios aut6nomos, dictados por (-l 
Presidente de la Rept'iblica en el elercicio de su potestad reglamentarla 

A Io anterior, debe agregarse Iosefialado en la sexta disposicitn 
transitoria que contempla la Constitui6n, en la que se establhce que todaS 
aquellas niaterias que, segliin el articulado ptrmanente de la Constituc16n, 
deben regularse en el elercicio de la potestad reglamentaria y que hubiesen 
sido regladas por Icy antes de la promulgaci6n del texto constitucional, e', 
decir, al 31 de marzo de l9l, no pueden .er objeto de Decreto Supremo mi'ntras 
tales ieves no ,ean exp 'rsanli'etVi'rogida', 

El procedimiento de elaborac16n d la ley, se encuentra regulado '11la 
Constituci6n, en la Ley Orginiia del Congreso Nacional y en los Reglamentos 
de las respectivas CArnaras; v esbozando los tramites a que se sujeta la forma
ci6n de la Icy. podemos distinguir las siguientes etapas: origen e iniciativa, 
dliscusi6n, aprobaci6n por parte del Presidente de la Repiblica, promulgaci6n, 
y publicaci6n. 
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El origen de ]a ley dice relaci6n con la determinaci6n de cuAi Cimara
del Congreso debe conocer primeramente de una iniciativa legislativa. 

Al respecto, debe mencionarse que la Icy, por regla general, puede
tener su origen en el Senado o en la Cimara de Diputados. Hay leyes cuyo
origen esti determinado en forma previa por el constituyente. Asf, s6lo pueden
originarse en la Cimara de Diputados las leyes sobre tnbutos, presupuesto de
la Administraci6n piblica y sobre reclutamlentos; y s6lo en el Senado, las 
relativas a amnistias y a indultos gencrales. 

La iniciativa legal, por su parte, se arefiere la facultad para presen
tar proyectos de Icy, es decir, para poner en marcha el procest) legislativo. 

La iniciativa puede tener lugar por Mensale que dirja el Presidente dc
la Reptiblica. o por Mocidn de cualquiera de los parlamentarios, sin que dichas
mociones puedan ser firmadas por ,niis de 10 diputado,, ni mAs de 5 senadores,
debiendo ser presentadas en la Cirmara de s, autor 

El CoInstituVente establece tie Id legislacion sobre ciertas materias s6lo
puede onginarse a proposicln del Presidente de la Rep6blica, de suerte que sehabla dc su iniciativa exclusiva Podemos mencionar, por cjemplo, las que
digan relacion coil Ia alteraci6n de la divis16n politica o administrativa del
pais, administraci6n presupuestaria o financiera del Estado, entre otras 

Ilay que recalcar que esta iniciativa exclusiva esti referida a las

materias o aspectos mis importantes para la vida Lcon6mica y social del pais.

Solo el Ejecutivo 
 tiene iniciativa en materia econ6mica presupuestaria,
financiera, tributaria conlo asimismo en materia previsionales 

Tal facultad ha sido muy discutida y us una de la partes mis
 
resentidas por los parlamentarios en la nueva Constituci6n
 

Seg6n algunos, una dc las razones que ste ha dado para establecer esta
limitaci6n es evitar que por esta via se pueda desorganizar entre comillas la

politica gubernamental en materia econ6mica, el programa econ6mico 
 del
gobierno. Elio como respuesta a lo que ocurria en la prictica, en que un
parlamentario ofrecia aumentoun a los profesores de una cantidad
determinada, venia el parlamentaro del otro partido y pedia el doble, y el de 
otro partido politico, el triple, con Io cual la carga presupuestaria para el 
Estado se hacia casi insoportable. 

Pero, como se dijo, 6sta es, sin duda, una de las mayores innovaciones y
limitaciones que tienen los parlamentarios chilenos en el momento actual,
incluso a la raiz de ]a tramitaci6n de la Icy de presupuestos. 
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En efecto, nuestros parlamentarios solamente pueden reducir los gasto, 

propuestos por el Ejecutivo, no pueden aumentarlos. La Constitucidn Politica 

tampoco sefiala que pueden modificarlos, pero so entiende que tarnbidn es posi

ble esta facultad. No pueden en materia de Iy presupuesto, aurnentar III dl,

minuir la estimaci6n de los ingresos, o sea, que el Presidente de la Repfiblica e, 

el que estima ctinto va recaudar el Estado para el afio presupuestario en 

custi6n. 

Entonces, una limitaci6n importante de los parlamentario clulelu,, 

estO en materia de inicativa v especialmente en ]a iniciativa exclusiva del 

Ejecutivo en materia econ6mica, lo cual, adenis, ha dado lugar a un e,,pecie de 

desilusi6n ciudadana en el sentido d q ie 1cuandoparlarnentario va ai suCl 

distrito Io que ia gente pide es dInero, soluciones, un pLeilte una calle, etc , v los 

parlamentarios han debido explicar que no tienen ese tipo de facultades, Io (ie 

origina una serie de problema,, tie credibilidad en la Int:tiiciOln Parlamen
taria. 

L segunda etapa qtite sei',lle ell Cl proceso de formac6n de Ia ley es la 

discusi6n al interior del Parlmhento, para lo cual debe distinguirse entre la 

CAmara de Origen y la Revisora. 

Si estamos en la Camara de origen, V1 Mensaje presentado por 0l 

Presidente de la Reptiblica o la Moci'n de los parlamentario, dentro de la 

materias de su competencIa. ,,e ingresa a la Oficina de Partes Una ve/ 

ingresada en esta ofIcina, se procede a dar (U'nta ell la Sala, deternli nndo'ec 
el use momento, el trAminte reglamntoirio pe Ic corresponde, generalmeIte Id 
Comisi6n que delx' informar, v como ha sefialado don Adrin Alvarez todo 
proyecto de ley debe ser informado por la conisi6n permanente respecti va ( 
por la comis16n especial que acuerde formar la Sala Afin ,is, en materia de 

hacienda, no se ptiede omitir ('AL' trImIte Cuiando hav gastos ue inciden ell los 

aspectos presupuestarios Nhinanciero" del [sttldo 

Ahora, en este aspecto, me gustaria sefilar que ell nuestra Constituci6n 
Politica no se contempla Ia figura d' IaComisi6n Delegada, corno ocurre ell 1,i 

Constituci6n de Paraguay, func6n que ser as, mnida por la propia Asambhea 
Legislativa o Plenaria, dictaminnar v posteriormente someter a votacion el 

proyecto. En Chile, en cambio, se estabIce tie todo provecto debl' ser 

informado por Iaconitll permallelk o as'ora respectiva 

Luego quC Se ingres,i una niciativa legal, se' da Cuenta a la Sala, se I 

asigna el trfimite correspondiente, va a Ia comisi6n asesora para un primer 
informe. Sobre la base de lo propuesto en este primer inforilmle, se' produce una 

discusi6n general el Sala, 'sto es, ,e vota si se aprueba o no la idea di legislar 

Si en la Sala, no se preentan indicaciones, el provecto se entiende 
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aprobado, tambi~n en particular, quedando despachado. 

Si, por el contrario se hacen indicaciones, la iniciativa legal vuelve a
ia comisi6n asesora para un segundo informe, el cual es nuevamente debafido 
por la Sala quien lo discute en particular, es decir, articulo por articulo, y de 
ser aprobada, termina su tramitaci6n en esa Cfmara. 

Ahora bien, presentado el proyecto de ley en la Cimara de origen y
tramitado intracameralmente, puede ocurrir que dicha CAmara lo apruebe. En
tal caso el proyecto se remite a la otra Cimara Revisora para su discusi6n. 

Si, por el contrario, el proyecto es desechado. Si este se rechaza engeneral, es decir, sin entrar a un anilisis detallado de su articulado, no puede
presentarse nuevamente sino despu6s de un afio. Sin embargo, el Presidente de
la Repfiblica, tratindose de un proyecto de su iniciativa puede solicitai que el
Mensaje pase a ia otra Cimara y si esta lo aprueba en general, por los 2/3 de
los miembros presentes vuelve a la de su origen y s6lo se considera que ella Io
rechaza con el voto conforme de los 2/3 de !os miembros presentes. 

En ]a CAmara Revisora, por su parte, la tramitaci6n del proyecto deIcy en ella es similar al de la C~imara de origen, pudiendo ocurrir que como
resultado de ella que el proyecto sea aprobado. Situaci6n en la que Qste Se
remite al Presidente de la Reptiblica para su aprobaci6n. 

Otra alternativa es que la Cimara rechace el proyecto de Icy en sutotalidad. F,1 tal caso, este se somete a consideraci6n de una Comisi6n Mixta,
integrada por igual numero de senadores y diputados, siendo presidida por un 
senador elegido por ella. 

La Comisi6n mixta hene por misi6n determinar el modo y la forma
 para resolver las dificultades, de suerte que ella puede Ilegar a un acuerdo y

formular una propuesta, Ia que debe ser aprobada por la mavoria de los votos

de los miembros presentes en ]a Cmara de origen y en ]a revisora.
 

o bien, no llegar a un acuerdo. En tal evento, el Presidente de IaReptiblica puede solicitar a la Cimara de origen que se pronuncie sobre si
insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto aprobado en el
primer tramite. Lo mismo ocurre, si !a proposici6n de la Comisi6n mixta es 
rechazada por ia Cfmara de origen. 

Si dicha Cmara no acuerda ]a insistencia, el proyecto se entiende 
desechado. 

Por el contrario, si se insiste el proyecto pasa por segunda vez a la
Cmara revisora, entendidndose que lo rechaza por los 2/3 de sus miembros 
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presentes 

Una tercera posibilidad en la C~imara Revisora es que el proyecto sea 
objeto de adiciones o de enmiendas De ocurrir ello, el proyecto se envia a ia 
Cfmara de origen, la cual puede aprobar tales modificaciones por la mayoria 
dc los miembros presentes o desecharlas. En este caso, se forma una Comisi6n 
mixta en los mismos terminos antes sefialados para el evento quo el proyecto 
sea rechazado por ]a Cimara revisora. 

Si la Comisi6n mixta Ilega a un acuerdo, su propuesta debe ser 
aprobada en la CAmara do origen y en la revisora. 

Si no hay acuerdo o alguna do las Ciniaras desecha la propuesta de la 
Comisi6n, el Presidente do la Reptiblica puede solicitar a la Cimara de origen 
que considere nuevamente el proyecto aprobado por la revisora en el segundo 
trimite, o sea, sobre el proyecto enmendado o adicionado. 

La Ciimara do origen al considerar nuevarnente el proyecto puede 
desechar las modiicaciones con el voto do los 2/3 do sus miombros presentes. 
En este caso, no habri Icy en esa parte o en su totalidad. 

Si se rechazan las adiciones por menos de 2/3, el proyecto pasa a Ia 
Cfrmara revisora y se entiende aprobado por el voto conforme do los 2/3 do Sus 
miembros presentes 

Por 6ltimo, on materia do discus16n debemos sefialar que el Presidente 
de la Rep6blica puede, mediante oficio o Mensaje, calificar la urgencia, es 
decir, dar a los proyectos do Ihv una tramitaci6n mis r~pida. 

En cuanto a la aprobaci6n, se sefial6 quo aceptado un proyecto do ICy 
por ambas C~maras, se remite al Presidente de la Reptblica para que lo 
apruebe, pudiendo suceder que 6ste de su aprobaci6n al proyecto en un plazo do 
30 dias desde su rerni,16n. En tal situaci6n, so encuentra obligado a 
promulgarle como icy de la Reptiblica. 0 bien, lo vote u observe total o 
parcialmente dentro de ,nplazo de 3( dias desdo su onvio par el Congreso. En 
tal evento, el proyecto vuelve a la Cmara do origen y s6lo so admiten las 
observaciones o vetos que digan relaci6n directa con las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto, a menos que las ideas contenidas en esas 
observaciones hubiesen sido consideradas en el Mensaje respectivo 

Ahora bien, si las observaciones son aprobadas por ambas Cimaras, 
el proyecto tiene fuerza de Icy y se devuelve al Presidente de la Rep6blica 
para su promulgaci6n. 

Si las Cimaras desechan todas o algunas de las observaciones e 
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insistiesen por los 2/3 dc Io, miembros presentes en I,totalilad o parte delprovecto aprobado por ellas, se envia A Presidente de la Re, .blica par; su 
promulgaci6n como Icy. 

Por otro Iado, el Ejectiivo podria no decolver L proyecto aprolad0por ambas Cimaras dentro del termino de 30 di,ls contaidos decsde su remiki6n.En este Caso, so entiende tue lo aprUeba,debiendo promulgarlo como ICy. 

Ptuede ocurrir (11e tal plcIZO sW cIpla)111d Vel cerrada'. Ids s'"ionesdel Congreso, esto Us, qt,1e haya terminado el periodo legislativo respectlvo. l.adevoluci6n debe haccrse en los I,1pritmeros dias de Ia legislatura ordinar a o
extraord;iaria siguiente. 

Aprobado el proycto deICey por ambas Chnaras y por cl I'residentie dela Reptiblica o por Ia ilslstelCi de ellas, este 6ltinio debe proceder a supromulgation corno Iy de ]a Reptiblica dentro del termino de 10 dias, contados 
desde qut' ela sea procedente (art. 72 Inciso 2). 

La promulgaci6,i sc concreta mediante la dictacitin dc un decretosupremo, cl cual estA sujeto a un control de la legalidad por parte dc l1

Contralorfa General de la Repciblica 

Finalmente, la publhcaci6n de la lev se hace mediante su inserci6n enel Diano Oficial, y desde la fecha de este so entiende conocida por todosobligatoria v UsPara todos los efectos legales, la fecha de la icy es la de so

publicaci6n 
en el Diario Oficial.
 

Sin embargo, en 
 cualquier Icy poede establecerse reglas diferentessobre su publicaci6n y sobre la fecha o fechas en que haya di entrar enl 
vigencia. 

La Icy debe publicarse dentro de los 5 dias hibiles sigtientes a I.fecha en que quede totalmente tram;tado el decreto promligatorio. 

Por otra parte, ya fuera del procedlimiento de formaci6n de las leves,debemos sefialar que ella:, %eenctientran materialmente agrupadas en las"Recopilaciones de Leyes", ordenatiPs en forma correlativa. 

Y con este punto, termino hi exxosici6ln, v Il's agradezco el tempo que me
han dedicado. Muchas gracias. 
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PANEL
"EXPERILNCIA COMPARADAS ENTRE EL CONGRESO NACIONAL 

DE CHILE Y EL CONGRESO DE PARAGUAY" 

Participantes:
 
Humberto Fernindez C., Secretario General de la H. Cmara de Diputados del
 
Congreso Paraguayo.

Dario Garcete S., Secretario General 
 ile la Cirnara de Senadores Congreso 
Paraguayo.
Adrifin Alvarez A, Secretario lefe Lie Coniiones Lie la Cimara de Diputados
del Congreso Nacional de Clile. 

HUMBERTO FERNANDEZ C. 

Retomando el tema del Parlarnento chileno con un presupuesto estirnado dedoce millones de d6lares anuales, quinlentos cincuenta funcionarios, ciento 
setenta parlamentarios, tin edificio que es un suefio, con los servicios que nos
enumer6 Adrian Alvarez, con terminales de computadoras para acceder alservicio de una biblioteca valiosfsima, que Adriin Alvarez ha considerado

coMo una de las mejor dotadas de Amnlrica, coi tin servicio especial de sintesis

de legislaci6n comparada, 
 con un ervicio die dato,, sobre habitantes por

profesi6n, Vdad,direcci6n y de los electores de cada diputaci6n, etc
 

Creo que es repetir y que nunca voy a alcanzar a decir de io que es elparlamento chileno, el cual Ileva escrita mna historia documentada de civltoruarenta ailos coi sus luces y sus sombr is, que Ileva escrita la historia de cada
Icy aprobada con la delicadeza de olasmar en ia historia de esa ley las 
niociones de los diputados durante su t.ratamiento 

Realmente, para nosotros Cs un sueno deI desarrollo parlamentario
extraordimarto alcanzado por nimetr( pais hermaiio Chile. 
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Pienso yo quo si goza Chile de esto Parlamento para su vida democri
tica tan bien organizado, tan bien hecho, tan acabadamente hecho, pienso quo 
se debe evidentemente a un gran sacrificio del pueblo chileno, a su vocaci6n 

extraordinaria, y ciento cuarenta afios lo avalan. 

Ese es el modelo quo estamos conociendo, con u funcionariado altamen
to calificado, eficiente a todas luces, modernizondose rapidisimamente, coi 
logros y reivindicaciones gremiales, sociales muy adelantadas, tal es asi quo 
ser funcionario del Poder Legislativo on Chile es un privilegio. Pionso que toda 
esa ruta que ellos han transitado, nosotros Ia cstamos iniciando ahora con la 
transformaci6n que esta sufriendo para felicidad del pueblo paraguayo nuestro 
pais. La transici6n a una filosoffa do vida. Convivir en democracia esti trans
formando totalmente nuestr) pais y naturalmente que el Parlamrnto nacional. 

Pienso quo soIha detenido on el tienipo, en un suefio, en una modorra. 
Ahora, ha despertado y coi las innovaciones constitucionales consagradas en 
nuestra Carta Magna recientemente r nmulgada, tenemos un gran desafio 
perentorio que nos va obligar a b' , f formas do enfrontar esto y Ilevar 
adelante ya desde hace ulos afios atras, con el escaso margon do un presupuesto 
de menos do un mill6n de d6lares. 

Lamento profundamente que, peso a quo hayan sido invitados todos los 
diputados y senadores, no hayan participado con nosotros en esta jornada para 
que nos conozcan un poco mris, y no para quo nos valoren, sino para que escuchen 
c6mo pensamos y vomos desde nuestra dptica la funci6n parlamentaria. 

Hubiera querido quo estn, por cuanto pienso quo de alguna manera 
iban a tener un conocimiento distinto do esta realidad considerando quo las 
cosas so han precipitado e ido sucediendo muy rpidamente on nuestro pais. 

En nuestro Parlamento concretamente, de repente nos vimos embarcados 
en una gran empresa de acompafiar la transici6n democritica dentro del 
Congreso y sin contar con una infraestructura acertada para enfrentar esta 
situaci6n. Pese a ello, y yo creo que es un homenaje muy merecido a todos los 
compafieros, con ]a gran limitaci6ii de quipamiento, de cursos do perfeccio
namiento, de epacio fisico, do recursos presupuestarios, pienso yo y asi lo han 
manifestado en plena sesi6n los mismos parlamentarios a quienes hemos 
servido, que van tres o cuatro ahos seguidos con una alta calidad do servicio. 

Pienso que on lo fundamental quo es on lo que estamos cubriendo, no 
cubrimos lo que deseariamos cubrir, todas las ireas y todas las facetas que 
cubre el Parlamento chileno, poro lastimosamente no estamos en condiciones. 

Sin embargo, lo fundamental y lo inherente a todos los parlamentos 
del mundo que es la elaboraci6n de las leyes. En eso pienso, que los funcionarios 



91 CEAL-UCV/CIRD 

de ambas cirmaras del parlamento paraguayo se han destacado magnifica
mente, porque los parlamentarios han sido acompafiados con altura por los
funcionarios de la cdmara de diputados con una piecariedad que realmente da 
pena en el proceso de la elaboraci6n de las leyes v hemos sido distinguidos y
felicitados por los mismos parlamentarios, es un poquitito haciendo justicia a 
los compaieros de trabajo. 

Ahora, tenemos encima ]a innovaciones que nos trae ]a nueva Carta 
Magna, que nuestro presupuesto no ha mejorado casi nada, son nuevas figuras 
que se han consagrado, mis comisiones que las que teniamos, hay un
compromiso mucho mayor. Evidentemente, que esto va ha hacer que nis 
multipliquemos muchos mis. S6 y tengo tanta confiai.za en la gente que trabaja
en el parlamento por cuanto a pesar de las precariedades de medios que, a 
veces, ocasionan roces que pareciera que influiria demasiado en la atenci6n del
producto final, a pesar de todo e" hemos cumplido cabalniente, eficazrnente, y
tengo confianza que nuevamente el esfuerzo combinado de todos harA que
salgainos bien una vez miis, pero evidentemente tenemos que reconocer que
necesitamos muchas cosas. 

El CIRD nos dio Ia ocas16n de visitar el parlamento chileno, una
 
experiencia de ciento cuarenma 
 afios bien vividos y sufridos seguramente No
 
podemos desmerecer 
un modelo de ese tipo. Sin duda, que tenemros mucho que

aprender, que aprovechar de la experiencia ajena.
 

Creo que, a pesar de que nuestras constituciones son muy distintas, ya

escuchamos anteriormente las palabras de Adriin Alvarez, que envidioi,,i 
 en
cierta forma nuestra Carta Magna que piensa 6l que es muy avanzada, y

seguramente que con ella los chilenos s,desemnpefiarian m~is eficazinente.
 

Tenemos que aprovechar en lo posible, toda esta experiencia ajena 
porque hay demasiado que andar y esas son las impresiones que me vienen en 
este momento para comparar un poquito la experiencia parlamentario chilena 
con la nuestra. 

DARIO GARCETE S. 

Quiero destacar en esta oportunidad la magniffica participaci6n de estos 
sefiores chilenos que vienen a participar con nosotros de una jornada, a fin de
intercambiar experiencias y a dialogar sobre una real 'ad, una realidad que
nosotros estamos viviendo a diario. Ellos nos traen su realidad para tratar de 
comparar con la nuestra debiendo tambidn de sacar nosotros nuestra 
experiencias propias y ponerlas en prictica. 

Este momento es el inicio de un sueflo largamente acariciado por los
funcionarios administrativos, porque desde que ingres6, segiin tengo entendido, 

http:confiai.za
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tambi6n siempre estuvo en mi Animo y en del compafiero FernAndez de hacer 
jornadas de este tipo a fin de conocer la realidad del Parlamento, buscar las 
soluciones para que esto se vuelva arm6nico, funcione como debe funcionar un 
parlamento en una etapa de ,',mocracia porque en etapa de democracia se 
requiere un parlamento dii. co, eficaz, eficiente y gracias a la buena 
disposici6n de los amigos de Paraguay Kansas y CEAL, hoy esto se ha tornado 
una realidad. 

Estuve pensando hace rato en ]a mafiana es como estar sofiando y luego 
despertar y pensar lo que acabas idc sonar. Es una realidad que tiene su precio, 
tuvo su origen, a trav6s del tiempo para lograr evolucionar para tener como 
tienen ahora su Parlamento, yo creo que no estamos lejos de eso. 

Tenemos ciertas trabas, ciertaF' cuestiones que son negativas para que 
esto se torne en realidad. Pero, en primer lugar, hay que recordar que este es ul 
Parlamento que estuvo funcionando manejado en forma arm6nica y bien 
orquestada. 

Se construyeron tantos e lificios, monumentos en el Paraguay a costos 
elevadisimos, y me pregunto cual es la raz6n o el motivo para que no se hubiera 
construido, alrededor de eSte recinto, un edificio tambi6n de esas magnitudes 
para un Parlamento. Esa es mi mnc6gnita. Por lo menos si hubieran hecho eso, 
hubi6ramos tenido un edificio y ya seria fcil llenarlo por dentro. 

Estamos viviendo una etapa dificil porque se nos vienen encima las 
elecciones presidepciales, una Constituci6n nueva a cuestas con sus exigencia, 
que es todo ya de pfiblico conocimiento y al cual debemos adecuarnos. Nuestra 
responsabilidad estA en eso, asumir y Ilevarlo por adelante. En demostrar que 
los muchachos j6venes y gente joven de la Rep6blica del Paraguay son capaces 
para emprender esta magno evento, porque creo que estar en un parlamento es 
un poco un privilegio. 

Como el estimado amigo Ad:':6n Alvarez estaba contando un poco, en 
orden a que 61 se sentia orgulloso, pienso que tambi6nl nosotros debemos 
scntirnos orgullosos de ser funcionarios parlamentarios. 

Siempre estoy comentando en la oficina con mis companieros, con los 
funcionarios de que 6ste es un lugar de privilegiados y que debemos hacer un 
esfuerzo para seguir permaneciendo y ganar el espacio que nos corresponde. Los 
espacios se conquistan. Nadie nos da nada y la linica forma de lograr ese 
espacio es a trav6s del perfeccionamiento, el dilogo permanente, y exigiendo 
un poco a nuestros jefes que son los parlamentarios a que nos escuchen, 
comprendan y eso solamente podemos lograrlo o puede venir por la via de la 
capacitaci6n. 
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Esta mafiana estuve escuchando y me atrevi a tomar ciertos puntos quecreo van a coincidir con todos ustedes. Necesitamos un Congreso eficiente,
dinimico, bien remunerado, personal capacitado, estructura edilicia acorde con las necesidadeb y exigencias, reglamentaci6n racional de acuerdo a lasreglas bisicas de ]a distribuci6n de cargos y responsabilidades, contar con los
elementos suficientes para desarrollar tareas conacorde las exigencias
tecnol6gicas de la actualidad, entre otras cosas. 

Asimismo, requerimos ]a cooperaci6n constante y permanente de lasautoridades que gobiernan el Parlamento, la comisi6n directiva, conila colabo
raci6n directa, inmediata, y permanente de un cuerpo designado por la misma,
que se encarguen de resolver todos los problemas administrativos internos conlos funcionarios responsables del manejo de la casa, preparando con antelaci6n
el programa del presupuesto para ul momento del estudio del presupuesto y con 
cargo de rendir cuenta de su gesti6n al cuerpo. 

Es menester mayor conciencia y consideraci6n por parte de los sefiores 
parlamentarios para con los funcionarios. 

Pienso que dentro de estas ideas se engloba toda nuestra realidad. Creo que todos comulgamos la misma idea, y las mismas necesidades y a partir deeste momento, lo importante serfa un diMogo entre nosotros tratando de buscar 
una salida, un camino, para poder lograr ese ideal tan afiorado por todos
nosotros, buena remuneraci6n, perfeccionamiento y ocupar el sitial adecuado 
que nos corresponde y no quiero excederme en el uso de la palabra porque tengo
tantas ideas y hago uso de ]a improvisaci6n. Quiero ser espontneo en lo
posible, y quiero ser un poco jactancioso en eso y que esto es fruto de losfuncionarios administrativos del Parlamento avalado con la anuencia de los
sefiores parlamentarios, pero la iniciativa la tuvimos nosotros y de eso yo mesiento orgulloso porque soy parte del cuerpo administrativo de este
 
Parlamento.
 

ADRIAN ALVAREZ A. 

Bueno yo he hablado mis que suficiente y lo que quisiera que supieran es que mesiento muy contento de estar con ustedes, de haberles contado un poco la 
experiencia que hemos tenido. 

Tenemos los elementos materiales, tal vez los suficientes recursoshumanos para hacer de nuestro Parlamento un instituci6n modelo, para poder
servir en nuestro pais. Pero quisiera destacar que los funcionarios
parlamentarios, en general, no s6 cdmo pero sacan fuerzas de flaqueza y apesarde las deficiencias que puede tener en los medios materiales siempre resuelven
los problemas y tiene una imaginaci6n sin limites. Realmente es un desafio y elfuncionario parlamentario, y he visto varios Parlamentos, tiene ese signo 
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especial que lo hace tomar como propia y entregarse a ia instituci6n al cual 
pertenece. 

Creo que si, y he conversado coil muchos dc ustedes fuera de este semi
nario quc realmente han hecho mucho y quo seguramente pueden hacer mucho 
m~is, uno tuviera los elementos materiales quo nosotros tenemos,quizis cual 
serfa el final do ]a funci6n y el beneficio quo ustedes podrian aportar a su pais. 

Nosotros, ahora, tenemos un desaffo y muchos medios. A lo mejor, nos 
podemos poner burocriticos o perder el empuje que nace fruto do la 
insatisfacci6n o de ]a insuficiencia mis quo do los medios con los cuales uno 
dispone y quo lo hace ser tan creativo. Tal vez, a veces nos van a mal 
acostumbrar al tener mucho apoyo t6cnico, interno, externo. Tenemos servicios 
de apoyo a ]a labor parlamentaria, tenernos bancos do datos legales on donde 
estA toda nuestra legislaci6n. En suma, hay medios,y ojal,, eso no nos haga 
cambiar y perder lo quo fuimos on un comienzo. 

Tambi6n, hemos pasado por situaciones dificiles, pero yo creo quo OsO 
es lo que va ongrandeciendo al Parlarnento y al funcionario y cuando uno so 
siente gustoso est6 dispuesto a hacer cualquier sacrificio. 

Aquf, he visto cosas quo me han Ilamado ]a atenci6n. He visto on su le-. 
gislaci6n cosas quo a nosotros nos van a servir do ejemplo y queremos a trav6s de 
estos convenios do intercambios, toner una expedita comunicaci6n y poder dar
les lo quo tenemos, pero tambi6n recibir. Creo que para nosotros es tan im
portante dar como recibir porque tenemos mucho quo aprender do todos ustedes. 

Los furcionarios parlamentrios sean del pais que scan, son funciona
rios parlamentarios y yo a todos les saco el sombrero. Me siento interprotado y 
me considero un pnr entre ustedes, por cuanto el funcionario parlamentario por 
m~s humilde que sea su funci6n cumple una parte importante en el engranaje. 

El trabajo parlamentario, el prestigio del Parlamento, no lo hace el 
Secretario Jefe, el Pro-secretario, el Secretario Jefe do Comisiones, sino cada 
uno de los funcionarios on la medida que sepa cumplir el rol que lo corresponde. 

Nosotros estamos on una etapa do capacitaci6n que oLueremos en este 
momento dar las alternativas para que funcionarios administrativos, auxilia
res, de servicios, puedan acceder a los puestos m~is importantes de ]a Corpora
ci6n. Tengo on el Area en yo me desempefio personal auxiliar do servicio que con 
su esfuerzo y la ayuda do nosotros y a su personal preocupaci6n, han acccdido a 
la universidad sin beneficio alguno sujetindose a las reglas generales, 
estudiando derecho. El dfa do mafiai-a van a ser abogados. Les rIemos dado las 
facilidades del caso, porque si yo hubiese estado en el caso do 61 me hubiese 
gustado haberlas tenido. 



95 CEAL-UCV/CIRD 

Entonces, dentro del proceso de capacitaci6n, que esa persona que esti en un nivel que a aiguno le pareceri inferior pueda, a lo mejor, algfin dia estar
sentado en el puesto que yo desempeio. La capacitaci6n y el perfeccionamiento
es para todos por igual. A nadie vedado elIfesti acceder dentro de Iainstituci6n a los cargos mis relevantes. Eso es lo que yo quisiera sefialar yagradecer de que se me haya dado la oportunidad de estar junto a ustedes. 

Pregunta:
 
Esta mafiana ya hice unos 
apuntes y qued6 impresionado c6mo elSecretario General de la Cimara de Diputados tiene el mismo criterio de lo 

que es mi apunte de esta mafiana, y dice asi: considero que estos seminarios deperfeccionamient, para funcionarios, por supuesto parlamentarios, en mira de una labor mnis eficiente, deben estar acompailados o conlar con ila presencia delos legisladores de arnbas cimaras, para que podamos implantar o escuchartodo cuanto hemos aprendido. De lo contrario, de qu6 sirve recibir elco'c,'cimiento, si al fin y al cabo mafiana quiero implementar eso y el otro meestanca, como dijo el Sefior Alvarez se estanca. Entonces, caemos en laidiosincrasia del paraguayo, p.ira qi36 perfeccionarse, y estudiar. Creo que aci
deberian de haber estado invitados los parlamentarios para que escuchen queganamos mal, que no tenemos comodidad, saben, yen, pero que sientan lo quenosotros sentimos. AcA, yo que recuerde jamis me habian dicho, Sefior
Capdevilla usted qu6 necesita para que el afio pr6ximo pueda mejorar su labor.
S6 que pedir, no hasta d6nde pedir. Desconozco si al Secretario General le 
ocurre la misma cosa, pero ya esta misma tarde habia dicho que aci uno pidealgo y se encuentra con el niurall6n cue no hay fondos, entonces recurrimos alingenio paraguayo de solucionar por cualquier via. Es hora ya de terminar con
 
eso, de poner tantas soluciones y que se nos deje tarnbi6n el lugar de decir bueno,
pero hasta cuindo. Creo que los seflort-s parlanmentarios hubiesen estado aquf,

por lo menos invitados. Eso es todo Jo que querfa opinar.
 

Pregunta:
 
Yo quisiera saber cuintos electores necesita un diputado y un senador
 

para acceder a ese cargo.
 

Respuesta de Adri1n Alvarez A.: 
El nimero de electores que necesita un diputado o un senador para serelecto es variable. Los distritos y circunscripciones electorales no estiinestablecidas con un criterio segiin un nfimero de habitantes tantos votos, yadems eso estA distorsionado por el sistema electoral vigente que, como yodecia anteriormente, el sesenta y seis por ciento de ]a votaci6n es igual altreinta y tres por ciento de la misma, o sea, en un sistema binominal sale el que

tiene el 66 y el que tiene el 33 y se da el absurdo de que a un diputado o un
senador con 400 mil votos, le gana uno que tiene 201 mil votos. 

Nosotros tenemos distritos en los cuales puede hab!r un diputado que 
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votos le esnecesita 10 mil votos para salir y puede haber otro el cual con 3.00() 

suficiente para ser electo, o sea, no hay un parimetro. 

Eso es, precisamente, el objeto que tiene la actual reforma del sisterna 

electoral chileno, a fin de establecer una debida proporcionalidad de que un 

diputado pertenezca al distrito al que pertenezca tenga una representatividad 

en relaci6n con el electorado y el territorio que el representa. 

Asi que es una cosa absolutamente variable y no importa cuiles son los 

electores que los eligieroi porque los derechos y los beneficios son los mismos. 

Estamos en esa situaci6n y haciendo una redistribuci6n de los distritos clecto

rales y de las circunscripciones, Se pretende Ilegar a Lin sisterna proporcional 

de cifra repartidora y se esti estudiando reducir el ntimero de los distritos 
]a masa ciudadana que tiene alelectorales con el objeto de que, atendiendo a 

guno de ellos, puedan elegir no dos sino tres, cuatro, cinco o sis parlamentarios. 

Ahi si que va a ver una proporcionalidad con la masa electoral. 

Pregunta: 
Bueno, a diferencia del compaficro Capdevilla, cuando dice yo no s, 

que voy ,, pedir, yo si s perfectamente lo quc quiero pedir, por ejemplo, para 

mi departamento. Es cierto, tiene una funci6n distinta a la mia, pero pienso que 

lo esencial de la cuesti6n no esti en que no sabemos qu6 es lo que tenemos que 

pedir. ,o lo tenemos perfectamente delineado y cul es el apoyo que 

necesi kamos. 

Ahora pienso que tenemos una ventaja que, al mismo tiempo es una 

desventaja. La ventaja es que somos, como dije en varias ocasiones, los campeo

nes de la improvisaci6n, nos piden algo y nosofros cumplimos, no importa de 

qu6 forma, pero cumplimos. Eso mismo es una dtsventaja, porque pedimos lo que 

necesitamos pero no teniendo lo mismo, cumplimos. 

No s6 hasta quO punto podemos pedir la corrprensi6n de los sefiores 

diputados y de los sefiores senadores, cuando no s6 tampoco hasta que punto, 
ellos tienen la capacidad de dotarnos a nosotros dC un pi'esupuesto que cubra las 

necesidades que tenemos. 

Es cierto que 6ste es el primer paso, ocreo que ya el segundo porque crco 

que ya hubo otros seminarios de poder entendernos entre nosotros y definir que 

es lo que realmente necesitamos e ir quemando etapas. 

No podemos compararnos, con un Parlamento que es algo asi como II 

matriz de lo que debe ser un Parlamento, porque prinicro tiene que pasar mucho 

tiempo, y segundo, que tienen que cambiar mucha,3 cosas. Lo que nosotros 

tenemos que tratar de hacer creo, es definir en etapas que es lo que queremos y 
todo en funci6n de producir mejor. 
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Itdy Und COSd lie C', e'idente v por Id quC se caracteriza todo

tolncollario, Sea parlamentario o no, lilt' e(,,.
',el rt"ill ddo de so trdbajeo

Jlgo lie no poetde negar ablUtao LnIlente nadle0'. Ctando u no rinde'CnlnlCes put'Cde
 
p110.r. CadolI tno no rillle, oli)bele erecCho a pedir. l'Pr e"o, us Io (life nosotro s
tLenenIOs qte tradtar de hacer ah ts dcli near
ra cu,iles son li,prioridadde'C,

porqtie pretender tener Lodo tic ti1 sOIO gol pe e 
 i n1aii. GrLt laS. 

Pregunta:
 
Crtn (lie este ,emnai io nos ,
enritllcce treniendaedn Let', dato (11l i',i


pe.rinite ctnocer ia experlenci de filn pdi', i1e ',egtln milmotliestC crterio, iene
 
unaivida civica iras pro(Mgada, I vivido nias le tpo
pofn ibertad Nosotrow 
'nnuestlo ciento ochen tdL a,tato'. ciot' d,'it ndependiIte, cret pL1e e," I0 

pt intWra veL {pie e*. ,' Parmg' Ia , ot'll'pezgidC-'t.ltVi) d callilna r enl ticintctrt ia. 
-o hae Ue hard u naid fernCt'il intiV gitIie entre Ciule v ParaiaV ia 

orgalnlaCI~tnt cottmo en i e' 

frut o de Wa Idarga trayettItora bien ilevada v do permite enriqticer nl,e'Lrt '
 
ittnt tamit.n s tie 1rvsIa e inciai 


tie t,iths ptidicrto rm Cr parlnmenLlt rtdimet0n0t1 CI 

Lr 'rcp lUt, n',tlrae e'stto'.herLar nos clO t t'llt,. 

Estoy muy sdti.ttchtI LiLt' r participado U es' CVenito porque me
doy cuenta de que a tra%,O. Lit,Id comparaci6n podemos establecer las

diferencias y Iolejos (lote 
 te 

readl mente Cficaz y iue po'iaC perIImitirntos brindar tin servcio mejor como
 
citi\ lidres tie este Poder LegIdtivo.
 

estamos todcvia doMid organizacion quo pueda ser 

Ahora,, no obstante nuestras tret'mendas dificultaties, las Iimi taciot,,,
 
propas die on pais pobre poco lesarronlalo, nos hemos justificado piCnamet'1 
 e 
porqtue hemos apeldo nuestraa iniciatiVa, a nuestra creatividad, para
sobreponernos a Ids dficullkdts propi,, tit' ias Imtaciones V eso es relmnlI'ite
 
un 
mnotivo de orgullo para todos los compafieros. 

De igual modo, nosotros tenemos algonas cosas quC SOil urgentes de

resolver. Nuestra infraestructura edilicia adolece de defectos tie falta ld
 
funcionalidad, estamos trabajandtlo 
 n este moent'to en dos ediLicios diferciltes,
distantes a doscientos metros r,is uno d otro, Io t'ual Cs Una dificulatd, flt 
t'it'mos eln dIqUCi otro edificio practicdmente ninguna comodidad y en Ia6poca

Lie calor CS un sufrimiento tLremedo, no tenemos iirt' IcoIIdiiciolIado, n tenemos 
ni siluiera ventilador y t'iiemoIs qtiLe (',tar tiguantindontos ese calor intLenso.li1t' 
lfstamente eI (dtpoca tie verano y Ia mayor parLt del tLlmpo ell Ci Paraguidiv

St' tI. E.'S', Sontis,,S (]ie reOit'ert' tin tlraLnl)IIto urg'nIte y no ', Vt,c61o Vdci 
enc'irar por, lue el presuptiesto creo ie eSt,i muy restriltgilio t'1 Cti1ntO para lo 
LIt' so \,iene pard el ,fio pr6xim. Valgcl Ia retdundancia, vainlos a tenet fiiPariamento conformado con tLiia mayoria absol La t' rinetLCIdr.os Sii tna

experiencia previa comno tale'., It CU,iI seguramente qtie implita qtle vamos a 
tnetr muchas dificultades il IL'strtt accionar. Por eso., vo me permito Ilamar Ii 
atLenci6n a los compafieros en el StIndO tie Ih leCt"'it,iJ treLeitda qie tLen'nlIOs 

http:rinetLCIdr.os
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de capacitarnos de alguna manera, capacitarnos cadai vez mAs para servir 
mejor en nuestras funcidn, ese es un verdadero desafih porque vamos a tener 
mayor cantidad de parlamentarios, de 72 van a ser ahora 80 diputados. Si hay 
72 diputados, tenemos 72 jefes a quienies responder. 

Creo que tenemos que insistir un poco en que eventos de esta naturaleza 
realizar en que podamos ganar expericncias y tambin otros tipos die 
actividades espcificas de capaci taci6n de absoluta necesidad. 

Una de las cosas que podemos sacar en concreto de este scminario es qtue 
necesitamos que los funcionarios, cada uno e su Area, reciban capacitaci6n 
especial para ponerse a la altura de los requeri-nicntos que vienen. 

Respuesta de Humberto FernAndez C.: 
Para dar una buena noticia. La verdad es que los funcionarios de ambas 

cAmaras, compUeS(os en st, gran mayoria por j6venes de ambos sexos, que dan 
mucha esperanza porque tienen un ansia extraordinaria de superac16n y de 
aprender. 

En cuanto a la otra cosa que tambi6n siempre estamos pidiendo, L 
edificio que estamos usufructuando, la parte que estamos usufructuando en 1a 
casa de la cultura, evidentemente, que es un parche y no Cs una soluci6n. l'ro, 
por lo menos, la parte del aire acondicionado y telkfono seguramente en Io,, 
pr6ximos quince dias tambi('n se va instalar Hay otras cosas que no son las 
econ6micas, por primera vez, en Ih historia que estAn dificultando eso. Se ha 
pagado ia instalaci6n del aire acondicionado central y la instalaci6n de Ia 
central telef6nica, que todavia no se instalan, pu, que van a swr superadas. 

Pregunta: 
Queria decir nada mAs a los compaieros que este seminario, como ya se 

dijo, es un segundo paso, que vamos a ir aprendiendo mAs cosas de estas 
instituciones que nos estAn ayudando y haciendo una cornparaci6n con a de 
Chile y Paraguay su Congreso y funcionariado. Me siento realmente un Doctor 
en derecho parlamentario, he aprendido mucho y ahora mAs afin, me Siento 
Profesor Doctor, porque con los compafieros hemos aprendido mAs. Le estaios 
ensefiando a todos los otros subalternos que quieren aprender, que estamos 
abiertos. Ustedes me conocen saben que estoy a disposici6n de todos. Gracias. 

Pregunta: 
Yo creo que esa coinunicaci6n en realidad tiene que ser permanente y 

este tipo de reuniones tiene que circunscribirse cada vez que in organismo nos 
brinda la posibilidad de cost,.ar esos gastos, per() yo quiero formular al Sefior 
Alvarez, una preocupaci6n que tienen los compaiieros de ambas cAmaras del 
Parlamento, especificamente en la cuesti6n de las incorporaciones de personal 
y de las promociones, en orden a si en Chile existe algfin sistema de concurso de 

http:cost,.ar
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m~ritos y aptitudes para incorporar a ese personaIl, qui6nes son los encargados
de elevar esa n6mina de postulantes a una promoci6n o qui~nes son los quecalifican quienes van a incorporar al Parlamento, y si existe algfin organismo
especial que te.,ga que tomar en cuenta aspectos que tengan que ver con lacapacidad, antiguedad demostrada, por supuesto, ]a responsabilidad ypuntualidad en las funciones Es una preocupaci6n de ambas cArmaras que me 
gus: iria ,aber c6mo se hace en Chile 

Respuesta de Adriin Alvarez A.: 
Respecto a ]a carrera funcionaria, la regla general, en ]a forma de proveer una vacante que se produzca en el escalaf6n respectivo, es la via del ascenso, en el cual se respeta la antiguedad del personal. Cuando no es proced. 'itela via del ascenso, corresponde el nombramiento que responde a un concurso deantecedentes y oposic16n en cuya calificac6n y reahzaci6n actfia el personal

Lie Ll Corporaci6n. El Secretari de la Cinara, designa una comisi6n al efectoIa tlue se encarga de todos Iocometidos respectivos, v termina haciendo unaproposicion a la Comisi6n tie Rtginmen Interno segtjn el ntimero Lie cargos a
Ileiar SC hate Una lista y la Comnis6n tie RC'gimen elige dentro de esa n6mina 

Si nosotros vamos a elegir clnco funcionarios en un escalaf6n determin1ado, le hacemos Lin listado tentativo tie quince personas y yo le voy a decir quesO presentan trescientas y cuatrocientas -er.onas al concurso, se hace una elecci6n previa por antece, 'ntes, entre los nriis calificados que est6n. Existe interes
 para acceder al Congreso y pr 
lo tanto, siempre tenemos buenos postulantes. 

La resoluci6n die la Comisiu' tie Rgimen tiene una cierta lat:.tud perodentrO de los mirgent s y del cumphliniIento ie los reluisItos previos tlUe se han

establecido en ha reglamentaci6n iterna tie ella Sin 
 embargo, nosotrosprivilegiame., el ascenso y el ascenso, por antiguedad. Al funcionario se supone

lue la instituci6n como tal I capacita, que el 
 fuicionaro adqtuiere unaexperiencia en el interior de ella y nosotros pensamos que cualquiera esticapacitado en asumir el cargo que le corresponde. El funcionario sabc que lecorresponde el cargo porque 61 es Por e .'mplo, cuando yo dej, el cargo que ejerzoen este momento, ponque me voy o accedo al cargo superior, el compafiero que mesigue sabe , qlue es el Secretari( die Relaciones Exteriores, que It,corresponde elpuesto mfo, lo tiene muy consciente y se prepara para clio, y compartimos

experiencias mutuas. 

El Oficial Mayor de comiswines, sabe que va ascender a Oficial Mayorde IaCirnara y de ese cargo, a Sccretario de Comisiones. Aqu6l ejerce lasfunciones que le son propias y cuando yo tengo recargo de trabajo lo designo
Secretario de comisiones accidental, ya en este momento el est, adquiriendo 
una experiencia. 

Cuando falla uno de nosotros, somos reemplazados por otro de los 
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colegas que en s., momento est6 en condiciones de cumplir con nuestra func6n v 

los diputados, lo entienden, lo aceptan, lo toleran y eso me ha permitido estar 

aqui en Paraguay, siendo reemplazado por uno de mis compafieros y no 

solamente es una imposici6n porque no tengo la facultad suficlcnte para 

imponer a alguien en mi reemplazo, sino que se ofrecen gentilmente en hacerlo 

al margen de las funciones que le ,on propias, o sea, el que a mi mC ha 
en lareemplazado sigue haciendo su trabajo y hace el mio y cuando el est, 

TFratamos de ser sohdariOs, dcsituaci6n que estoy yo, yo lo hare muy gustoso 


colaborar y de entregar el conocimento que nosotros vamos adquirnendo.
 

Tenemos tin comedor propio de secretarios de comisiones en qe 

hacemos, reuniones, almuerzos moy agradables, es porquC la formaci6n de la 

ley es una cosa que tcne constantes modificaciones, sicmpre estAn salendo 

cosas nuevas al tapete y sicmpre hay un secretario de comisiones qtc cl 
es que c lo cuente alproblerna que yo tuve Iv pas) N,a mi lo que me interesa 

resto y que busquemos soiticiones arm6nicas No les digo a los sccrctarios. &e 

comisiones c6mo tienen que resolver ni c6mo interpretir el reglamcnto, pCrO lo 

que si les exijo es qlue cuando interpreten Cl rCglamcnto io hagan C0t10 tlin 
unaabogado y adecuadamente y no en forma caprichosa, y que si ellos tencn 

mejor interpretac16n que la mia me la h,-gan saber y si es cierto, yo sO Ia 

acepto, de suerte que tratamos de no imponer autoridad por autor!dad. 



101 

LA LABOR DEL FUNCIONARIO LEGISLATIVO Y SU COMPROMISO 
CON LA CALIDAD 

GUILLERMO ORREGO 
ROBERTO EATON 

QUA IATEC 

ROBERTO EATON 

Buenos dias. Normalmente en nuestro trabajo con Guillermo, yo hago ]a parteficil de introducci6n y despu1s, le hago a 6l trabajar. Entonces, voy a introducir 
nuestro tema de esta maiiana. Varnos a hablar Lie calidad y creo que esimportante que tengamos una definici6n de lo que es calidad. 

Todos nosotros cuando miramos a un Mercedes Benz y a un Escarabajo,
autornaticamente tenernos la tendencia de pensar que el Mercedes Benzrepresenta ms calidad que el Escarabajo, y eso e., calidad cuando nosotros 
estamos hablando enl tgrmino de un producto. De lo que boy vamos a estarhablando es acerca de calidad total que va ms alhi que solamente el 
prod ucto. 

Calidad total esti definida en el siguiente modo, es la excelencia en laorganizaci6n y en todos sus procesos, de tal modo que se pueda producir un mejorproducto o un mejor servicio. Esti orientada hacia la satisfacci6n del cliente.En las entidades ptblicas nuestros clientes son nuestra comunidad o nuestros
ciudadanos. Pero globalmente si pudihramos decir en pocas palabras lo que e,calidad total, calidad total es hacer que la instituci6n sea una mejor organizaci6n para nuestros clientes o contribuyentes, para los empleados, los funcionarios y para los dueilos de la ernpresa o en nuestro caso, para los legisladores 

La calidad total coneii6, all,i durante la segunda guerra mundialcuando todo el mundo decidi6 que se iba a agarrar a puntapi6s, era muy dificilde poder proveer todas las necesidades en un ambiente mundial. Entonces, losaliados empezaron a usar tin concepto de control de cahdad, y el Dr. Isikahua,un gran pensador en la calidad total del Jap6n, dijo que el control de calidad como Io definieron y establecieron los aliados, (ue el arma secreta que les 
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permiti6 a los aliados ganar esa guerra, porque era el 6inico medio posible de 
poder producir tanto material a un costo tan bajo y de distribuirlo en un 
ambiente mundial. Al ttrmino de ]a guerra, se encuentra Jap6n que est,i 

totalmente devastado, sus Iombres esparcidos por el mundo sin materiales, sin 

recursos naturales, sin financiaci6n, sus ciudades destruidas con una tremenda 

hambruna, y ellos importan este concepto de calidad total, inclusive fueron v 

contrataron a pensadores y tcnicos arnericanos que Ilevaron a Jap6n v es (,,ta 

la t6cnica que ellos ocuparon para levantar su pais en los ultimos 51) afos. 

Una de las personas que ellos Ilevaron fue el Dr W. Edwards )eming, 
quien elabor6 unos conceptos 0 unos pasos para la implantaci6n de prograrnas 

de calidad en el Jap6n, que funcionaron muy bien, hasta tal punto que el jap6n 

to ha nombrado un cierto prernio a ]a calidad 

Mis tarde cuando los Estados Unidos encuentran que el Jap6n Ie's e.ti 
quitando el comercio mundial, vuelven a Ilarnar a W. Edwards Dening a s,, 
pais. Cuando W. Edwards Deming se va a los Estados Unidos, se encuentra q
las t6cnicas que 61 establecit6 para el Jap6n no eran adecuadas para aqu6l, Na 
esos originales ocho pasos tuvo que agregarle seis mis, estableciendo los 
catorce pasos de W. Edwards Deming. 

Ahora, Ia calidad comenz( en las industrias. Posteriormente, entr6 en 

ias empresas de servicios y recc6n aMhi por 1985, las entidades plibicas, los mt

nicipios, las entidades gubernamentales, reconocen que ellos tanmbi6n necesitan 
trabajar con calidad total. S61o en 1985 tenemos entidades del gobierno LW los 
Estados Unidos que empiezan a trabajar en ello. Esto quiere decir que es mu, 
novedoso y nuevo, la idea de trabalar en calidad total dentro de las 
instituciones ptiblicas, por to que hay pocos ejemplos a los cuales nosotro-, 
podemos recurrir 

Pero, porqu6 to hacen ellos. BAsicamente, porque los Estados Unidos en 
este momento tiene Lin dMcafi anual 340 mil millones de d6lares y quien va 
pagar !()y el aurnento de los impuestos es ei pueblo. Est~in pagando en este 

momento los impuestos rmis elevados en s,historia y ya se resiente el pliblico, 
el cual no quiere pagar mAs. Ante ello, el gobierno esti obligado a hacer mejor 
uso de esos recun)s. 

Menciono esto porque quiero que comprendan que cuando nosotros
 

hablamos de calidad total en aspectos de gobiernos, algunos de los ejemplos
 
que tal vez vamos a estar usando estAn relacionados al sector privado, v
 
ustedes necesitarian entonces ver como esto se aplica al ambiente del sector
 
ptilblico en que estin viviendo
 

Asi corno Jap6n import() una tecnologia extranjera y la adapt6 a sus
 
necesidades, a su cultura, a su manera de trabajar, y luego, cuando W. Edwards
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Deming regrcs6 d los Estados Unidos tuvo que hacer una transformaci6n de su 
sistema a lo que es ]a cultura norteamericana. En QUALITEC nuestra misi6n ha
sido tomar esta tecnologia de la calidad total y encontrar la demanera 

adecuarla a las necesidades en nuestro pais, a su 
manera pensar. QUALITEC, 
es una empre-sa que se dedica aparaguaya la capacitaci6n, la asesoria y ]a
implantaci6n de programas de calidad total en instituciones ptiblicas y 
empresas privadas, buscando que las empresas puedan mejorar su organizaci6n, 
sus procesos, proveer mejores productos y servicios, que las empresas soan mis 
rentables, se puedan reducir los desperdicios y los costos y hacer que la 
,mpresa sea una mejor institoci6n para el cliente, el funcionario y el 
propietario de la empresa 

Hoy \,amos a CStar hablahd, Guillerno Orrego y yo. Les qulor(
comentar acerca de 61 que ha estadco en el Paraguay dosde hace mAs de 20 afios,
traba;6 17 afIos ion la Xerox, fue su geronto Iogistico, gerente de venta, y gerente
de mairketing, y cuando la Xerox implant6 su prograrna de calidad total en el
mndo, fue nombrado gorcnte de caIdad V Cs Cl hombre que implement6 el 
svstema de calidad total dC 1a Xerox en CI Paraguay. AdemAs, es nmi bro y
LOCaO fUndador de la Asociaci Parag.jayal para la Calidad Habrfin mis de 
3.0() colo'ga nuestros quo han sIdo ontrenado, dcsde Asunc6n a Pedro Juan
Caballero en diversas fasos do' Ia gest6n de calidad por Guillermo. Yo soy 
paraguavo, chaquifoo, estuvo ausonle de mi pals durante 24 afios, regrs6 en 
1977, y desde ese afio, me he dedicado bAsicamente a ayudar a las empresas a 
reestructurars,, mejorar sus procesos, buscando do que puedan atendcr mejor a 
so, chentes. 

Entonces, la presentaci6n la vamos a comenzar con Guillermo, quien va 
a hablar acorca de lo que es calidad total y posteriormente, yo les dart algunos 
leJmplOs. 

GUILLERMO ORREGO 

Muy bueno.,dias. En primer lugui, quiero agradecer en nombre de Roberto y muo 
a las personas e instituciones que han hecho osible que Qualitec est6 presente
hoy para poder compartir con ost,-dcs algunos principios y conceptos bisicos de 
l calidad 

Roberto reci6in estuvo dIcIondo quo haCo voemt afios que vivo en el
Paraguay, yo soy argentino, para los que no se dieron cuenta, y estoy casado 
con una paraguaya. 

Pensamos que la tarea quo comenzaron el da 27 de este mes, es muy
importante para el buen funcionaniento de la instituci6n que ustedes estin
representando en este momento y a mi me encanta el titulo de compromiso coil
la calidad. Consideramos tq,,las t6cnicas son importantes, pero mis 
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importante para implementar una t&nica de calidad total e'; el compromiso 

que la persona asume para hacer bien el trabajo la primera vez. En eso ' ba.sa 

y por eso, me encanta ese titulo y quiero que sepan que estamos comprometidtos 

tambin con ustedes, que son nuestros chentes, y cualquier sugerencia que 

quieran hacer para mejorar lo presentado, vamos a estar muy contentos de 

aprovechar sus recomendaciones 

Entonces, vamos a comenzar mostrando cuMCs son los objetivos. En 

primer thrmino, vamos a hablar sobre los conceptos y principio, bisicos tie 

calidad total, para posterIorniente, presentar ]a cultura del proveedor v 

cliente interno. Con esto ultmno, quert,mo,decir que cada persona dentro tie Ia 

instituci6n tiene un cliente a quien servir, que puede ser Lin compafiero de traba

jo, o incluso una persona que e,,ti por encima de o subordinada a 61 y tambiC"n, 

que en algunr moinento nosotros Ceicemos el rol de proveedor, o sea, qu tleem

pefiamos el doble rol, sonos proveedorts v uons clientes simiultAincamente lor 
pei ,1ona
tiltimo, Roberto les va presentar algUInos ejemplos, que ustedes cono 

pueden adquirur utilizando todos o,prin iplios y conceptos bfisIcos de calidad, 

c6mO Ia ISfti tucn16, 0 Ui departaimento puede beneficiarse con estas 

herramientas tambirc' LAlgtia dudaI 

El grticotie a cnI lltiua.(ol preseiltanos0, lo Ilatmtamos el gril co de 

la, relaciones bisicas Fileil-. que en Vi primer circulo, esti reprcsentada la 

comunidad v en la coMnLtatd, vai representante de la misnoa Ln'Montrar a till 
denominado clIente extei no El clIente e\tern(O C., Cl ciudadano que utiliza los 

survicios que usted,-s proveen o las reglanwiitaciones put salen tie esta 
instituci6n, es decir, Ue Cl c lente C\terno t-, o queCC, aitCla persona que usa 

tada por los servicios pitue uitedts brindan a Lia:omuinlda Fn el otlio uxtrento, 

podemos ver al proveedor eLterno, qtuien e, ]a persona o la entidatd q1e 

proporciona materiales qliUt inti tuci6n tuncionar,para esta pueda puCdt 

proveer informaci6n, nateriale, equipos Pero, tambitnm en este caso esta 

representando al ciudadano qte vILene a plantear al Parlamento sus 

inquietudes que, posteriormente, se transformarnin en reglamentaciones legaies. 

En el siguiente circulo, estamo,, graficando a la instittucl6n. Nosotros 

incluimos al Parlamento cooleto con el :,,porte administrativo, e,. decir, 

ustedes con las secciones que se estin presentando Fijense que ,'1:,tro de la 

instituci6n tambi6n hay clintes ilternos y hay proveedores internos, o sea, qtie 

cumplen exactamente el nuismo rol qie 101ocicilteS externos v los prov'cdlores 

externos de la comulidad, por Io que eln la instituci6n exi,te algtin coinpaficro 

algtin jefe, alguna pers.ona pie colabota con nosotros que eS tiln cliente ().IUC 
tambi6n e'un proveedor 

Ahora, varmos a vr c6mo funciona V en el siguiente circul estamos 

representado a los equipos de trabajo, las ,!cciones, . los departamentos. 
Fijense que ese departaiiento o que ese equipo de trabajo tambi6n tiene una 
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misi6n que cumplir. E!,s misi6n es la raz6n de ser de un departamento o de una empresa, o sea, para qu6 estamos. Por ejemplo, el maestro tiene como tarea
educar y en ese caso, ustedes tambi6n tienen una misi6n que cumplir dentro de ]a
instituci6n, pero para poder cumplir con esa funci6n deben realizar 
actividades. 

Asf, las personas utilizan procesos, materiales, usan equipos yrealizan actividades para poder poder producir el servicio que es solicitado 
por algldn cliente que, en este ca,,,), tengo entendido son los parlamentarios, los
miembros de la Cmara de Diputados o del Senado, algtn departamento o
alguna secci6n del mismo, alguien del ,irea adininistrativa o de informitica, 
alguien que estAi necesitando una copia. Ese es nuestro cliente. 

Del otro extremo, tenemos al proveedor interno, esa es ia persona que nos tiene 
que proporcionar a nosotros la informaci6n, los insumos y los materiales para 
que podamos realizar nuestra actividad, cumplir nuestra misi6n. 

En resumen, en toda organizaci6n existe una persona o un departamento 
que nos provee de algo para poder cumplir con nuestra misi6n y ese algo puede
s,'r un material, una informaci6n, puede ser una copia. Entonces, realizamos una
actividad sobre ese material, ese insumo, esa infoi maci6n y la transformamos 
en un servicio que es utilizada por otras personas o por otro departamento. 

No s6 si estoy comunicando claramente mi concepto. Ustedes son mi
cliente y yo soy el proveedor en este caso, suerte que mide objetivo es
proporcionar informaci6n lo mAis claramente posible para que puedan captar el 
concepto de la cultura proveedor - cliente interno. EstAi claro entonces. 

Este concepto es fundamental para establecer un programa de calidad

total. Si no existe el compromiso personal 
del proveedor de satisfacer las
necesidades del cliente interno, no vamos a poder implementar ]a calidad
total, por eso es que me gusta el nombre que ustedes pusieron que es compromiso 
con la calidad, que es la presentaci6n nuestra. Est, excelente, si no hay
compromiso en hacer bien el trabajo ]a primera vez, vamos a estar afectando el 
trabajo de la otra persona 

Ahora, ]a siguiente ilustraci6n se denomina el grifico de las relaciones
graficas, ya que cualquier persona que esti dentro de ]a instituci6n, aunque no
est6 en contacto con ]a comunidad, de alguna forma por sus manos esti pasando
un servicio o un producto que finalmente va a parar en manos de algfIn miembro
de nruestra cumt:nidad a quienes nosotros estamos representando. 0 sea, que si 
yo como persona o proveedor no le doy a mi compafiero de trabajo, al departa
mento colega, 1o que necesita, voy a colaborar para que haga mal su trabajo. 

Ustedes conocen el termino, los que estin en inforritica usan el ttrmino 
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que "garbage in - garbage out", eso en informitica significa que si el el sistema 
entra basura Io que va a salir es basura tambi6n, es decir, que ese t6rmino se 
aplica perfectamente en Ia relaci6n proveedor-cliente interno. 

Si yo doy basura a mi companero, 61 no puede hacer absolutamente 
nada para convertirl( en a!go bueno, Io que va a producir va ser basura y en 
definitiva, van a estar entregando basura a la comunidad. Disculpen laI 
crudeza del tcrmino, pero eos es la realidad. Si yo no le doy bien, no hago bien 
mi trabajo Ia primera vez o con calidad para mi compa'iero, mi compafiero no 
va poder hacer bien su trabajo tampoco. 

Lo que estamos pidiendo es que ustedes reflexionen sobre la forma en 

que estn haciendo actualmente sus trabajos y que negocien coil su cliente 
interno c6mo quiere que ., ICe'ntregue ('SCtrabajo. 

Entonces, lo prirnero que tenemos que hacer es identificar en la 
organizaci6n qui6nes -on nuestros clienlcs internos. Sentarnos con ellos, negociar 
cules son los requerimientos que tienen en tiempo en caracteristicas, ponernos a 
pensar sobre c6mo estamos trabajando ahora, y cambiar esa forma de trabajar 
para satisfacer las necesidades (el cliente. Los diputados son todos clientes de 
)'Ftedes,Pero en alg6n mnomento, tambi6n, son proveedores de ustedes. 

Pregunta: 
Adecuando a nuestra realidad, y pienso yo qi'e no es solamente nuestra 

realidad sino de todas las institticiones donde los departamentos trabajan 
interrelacionadamente, yo creo que cada uno de nosotros o que cada departa
mento trata de hater su trabajo Io mejor que puede, pero como que siempre 
estamos dependiendo de uno u otra secci6n Hay veces que la intenci6n de hacer 
bien las cosas no es suficiente. Un departamento puede tener Ia cantidad de 
funcionarios suficientes perfectamente conscientes de la necesidad de entregar 
un producto como dicen ustedes, pero qu6 pasa, por ejemplo, cuando se pierde el 
control con relaci6n a Io que se le suministra a uno. A Io mejor, Io que se nos 
entrega no es ,-ficiente como para que nosotros podamos proporcionar un buen 
producto y ya no depende ni siquiera del otro departamento. 0 sea, siempre 
hay otra raz6n que impide, a veces, que los trabajos se hagan coi la celeridad y 
la calidad que imponen. Entonces, es algo que no depende del funcionario, sino 
de ]a administraci6n, de 1a estrctura o del aparataje como sc quiera Ilamar. 
ZQu6 pasa en ese caso? 

Respuesta de Guillermo Orrego: 
Yo Io que quiero es que me permitas seguir haciendo la presentaci6n. En 

el transcurso de ella, vamos a enfocar ;e tema y es cierto lo que vos decias, este 
gr~fico justamente Io que plantea es eso. Asi que muchas veces nosotros no 
podemos hacer nada porqte se nos esta proveyendo un producto o servicio que es 
producido en otro lugar y no tenemos con trol de 61. 
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Pero,si no establecemos esta cultura de proveedor-cliente interno no 
vamos a solucionar el problema que estis planteando, ya que lo primero es 
tomar conciencia do que cada persona o departamento tiene un cliente y tiene 
que trabajar bien para ese cliente, y darle lo que necesita. Ese es eI compromiso 
con ]a calidad. 

Sin embargo, te vas a oncontrar, muchas veces,con la realidad de que
vos vas a estar comprometido con la calidad y otros departamentos no, pero no 
to dejes influenciar por esa clase do cosas. Tenemos quo liderar hacia arriba,
hacia abajo y hacia los costados, para convencer las personas quo vale laa 

pena hacer bien el trabajo la primera 
vez. Quiero que me permitas continuar y
si no encontrases una respuesta en la presntaci6n mia o la de Roberto, quiero 
que al finalizar vuelvas a replantear tu pregunta. Gracias. 

Haciendo un resumen on la visi6n moderna, al menos desde la
perspectiva de ]a calidad, ]a organizaci6n puede ser vista entonces como un 
gran sistema compuesto do provedores y do clientes internos que a trav6s de 
esa relaci6n se va construyendo la calidad del producto o servicio quo se 
entrega al consumidor final o al intermedio.Depende do si esta relaci6n es 
buena, si no existe, no vamcr a producir un buen servicio. 

Esta es una representaci6n on donde ol grAfico dice, el siguiente paso on 
el proceso es su cliente, o Ia siguiente persona en el proceso de trabajo es su
cliente. Fijense que ahi hay tres corredores do una posta y hay dos personas que
estan realmente viviendo la carrera, pero ahi hay una persona que parece que

tiene otros problemas, o sea, que ese grifico representa una actitud. Si nosotros
 
tenemos on nuestro departamento o instituci6n, una persona o un departamento
 
con esa clase de actitud, no podemos ganar ]a carrera.
 

La calidad es una especie de carrera dondo cada uno de nosotros esti
proveyendo un producto o un servicio de calidad a la siguiente persona, pero si
 
una de las personas no va corriendo como nosotros ni siquiera vamos a poder

Ilegar al final.
 

Por eso, decimos quo on todo proceso de generar un servicio se cumple en 
etapas consecutivas. Hay 1, 2 3, 4 o 5 etapas hasta que se llega al producto
final o al servicio final, y en cada una de ellas hay un proveedor de un
producto o un servicio y hay un clienh± quo estS recibiendo eso. Entonces, si
falla algin eslab6n de L:sa cadena, vamos a entregar un prodticto o un servicio 
que no va servir al cliente. Esto es una representaci6n grtfica de Jo anterior, o 
sea, que vieron Ia insistencia que nosotros hacemos con el concepto proveedor
cliente interno. 

Esta es otra versi6n un poco mis seria nada m~s. El siguiente paso en el 
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proceso es su cliente o Iasiguiente persona en el proceso de trabajo es su cliente. 
Ffjense que ahi hay un grupo de personas que estn trabajando en el proce", 
hay entradas de materias primas, de informaci6n, etc6tera, y esas personas 
ocupan esas entradas, trabajan sobre elias usando miquinas, mtodos, materia
les, procesos, procedimientos, transforman esas entradas y entregan un producto 
o un servicio a la siguiente persona quo es su cliente, estamos repasando 
exactamente lo mismo. Pero, estamos incluyendo otros elementos. 

En una organizaci6n existen adem~is de personas, equipos, insumos, 
informaciones, m6todos de trabajo que utilizan los individuos para poder 
realizar su tarea. Si cualquiera de estos elementos que componen el sistema de 
la organizaci6n se altera, va a afectar al trabajo, porque ]a persona puede 
tener muy buena predisposici6n, ser un hombre de calidad, pero si no tiene ei 
equipo necesario, o si los procedimientos no est",n bieni hechos, y si los niCtodos 
de trabao no son adecuados, no va poder hacer nada, o si la calidad del insumno 
que estA recibiendo, mformaci6n en el caso de ustedes, no es buena, tampoco 
puede hacer algo. Es preciso, tener mtodos de calidad, procesob de calidad, 
insumos de calidad, personas de calidad, o sea, que el conjunto de todiis esos 
elementos y las personas, son los que producen la calidad. 

Ahora, vamos a entrar en definiciones. Primero, definiremos Ia 
calidad total, como la adaptaci6n permanente de los productos y servicios a 
las necesidades expresadas o implicitas del cliente. 

Estamos Ilegando a la 6poca d2l verano y a todos nos gusta tornar 
cerveza. Como les gustaria tomar a ustedes una cerveza que est6 bien helada. 

Eso es una necesidad implicita, es decir, cuando uno va un restaurante no ICdice 
al mozo, mozo 6igarne sirvame la cerveza bien helada, si es que el cliente Io 
hace significa que tuvo una experioncia negativa. Entonces, hay que prekstar 
mucha atenci6n cuando un cIente estAi reforzando o explicando un 
requerimiento que es implicito. 

Vamos a volver a leer. Calidad total es ia adaptaci6n permanente de 
productos y servicios a las necesidade' expresadas o implicitas de los chente.'s 
externos o internos. Fijense' que el cliente interno siempre esti en cualquier 
definici6n do calidad, porque a traves %uyoes qu va construyendo )a calidad 
del producto o servicio, mediante el control de todas las actividades de a 
empresa. Control significa tener mformaci6n sobre los resultados d l caLIdad 
tie nuestros productos o servicios, o sea, tener antecedentes suficinte, para 
medir la satisfacci6n del cliente, por ejemplo, de mi cliente interno 0 del 
externo c identificar cuiiles son los elenwio% e'-,,in perjudicando la calhdd1Pe 
del producto o servicio E'' C'S el concep1to di L'ontrol que nosotros iwnejamo' no 

es Ll control policiaco o de atiditoria. 

Sigamos con los indicadores di' ]roblenlias dv calidad. Fsto no cs, 111 
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idea nuestra, si no que es ]a presentacwin de un gran maestro de calidad que se
llama Philip Crosby, norteamericano, reconocido internacionaimente, en el
mismo nivel que los otros maestros de calidad. Este sostiene que el primLr
indicador del problema de calidad es aceptar que el error es una cosa normal. 

Veamo,; aigunos situaciones que son de nuestra cultura. "Errar es
humano", es decir, que cuando uno .s equivoca uno dice, errar es humano, nadie 
es perfecto, asi no mis tiene que ser, expresiones que indican una cultura que
acepta el error como forma normal del trabajo. 

Ese es el prImer sinhoma que indica que estamos teniendo problemas de
calidad, y yo les quiero contar lo que a mi me pas6 cuando estuve ampliando mi 
casa. Un dia a las 17:00 horas Ilega un camn6n y descarga una caimionada de 
arena y he visto quC estaban discutiendo el camionero con el encargado de la
obra y despu~s, ai final parece que el carnionero s, enoj6 y descarg6 la arena enla calle. Media hora mis tarde, se larg6 una de esas tormentas de verano, 
porque fue el mes de noviembre, impresionante, 45 minutos despu6s no habia 
mis arena. 

Otro ejemplo, solia ver con frecuencia que los operarios hacian mezcla
suficientemea:te grande para trabajar un medio dia, elios usaban un balde y
despu, s lo tiraban, total el cliente lo paga, pero el duefio de la compafifa, el
empresario, sabia suque gente estaba trabajando y decia, asi no mis es
Guillermo no te preocupes. Asi no mis es, pero yo I preguntaba qui6n paga
esto. Nosotros lo pagamos y no vos. La factura de lo que vos tiras, de lo
desperdicios, io pagamos nosotros. Ahora, qu6 va pasar con una empresa que
hace todo lo contrario, hacer bien el trabajo la primera vez, va a bajar sus 
costos y ser mis competitiva, y que va pasar con la empresa que trabaja asi no
 
mis, va a desaparecer del mercado
 

Tener la cultura de nivel de defectos o errores aceptables implica de 
que nosotros continuamente estamos rehaciendo el trabajo, o decimos, d~jalo no
mis, le v'amos a pagar horas extras para que rehaga todo el trabajo que estuvo
 
ocho horas el tipo trabajando.
 

Entonces, recibimos informaci6n incompleta con errores, tardia,
desactualizada, incorrecta en el caso de ustedes. Trat6 de adecuar mi ejemplo aia realidad de ustedes, pero quise poner tres ejemplos del sector privado. 

Yo soy socio de un segu,'o mcdico y un dia domingo mi hijo tuvo
problemas. Nos fuimos ahi al seguro mt'dico, y encontramos que el m6dico de
guardia no estaba, esperamos dos horas para , ie nos atendieran. No estaba yo
solo, habian once personas mis. Entonces, despu6s nos dimos cuenta que el
m6dico que se tenia que quedar hasta las doce se retir6 una hora antes y el otro
ingres6 una hora despu6s dejando este lapso de dos horas sin atenci6n. La 
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semanaorganizaci6n sabia perfectamente que todos los feriados o fines de 
unocurria lo mismo pero lo aceptaban, o sea, como forma normal del trabajo 

error de este tipo. 

indicando problemas de calidad, es elUn segundo sintoma que estAi 

enfoque correctivo m~is quo preventivo. Ello significa primero, que esperamos 

que se haga el trabajo o el servicio y despii6s chequeamos y ahi nosotros 

detectamos que hay un error, entonces Iovolvemos a hacer. Eso es m&s notorio 

en las plantas de producci6n, que hay una persona que al final de Ia linea que 
real to rehacen.inspecciona y dice que este producto esti bien o mal. Lo que esti 

Asi, hay una acci6n de corregir al finalizar el trabajo. Hay veces que el ch.-ntc 

detecta que el trabajo estA mal hecho, frente a Jo que tenemos que invertir 
el trabajo yrecursos, materiales personas, para volver a hacer nuevamente 

cuando se trabaja normalmente de esa manera, la persona de todos los niv"les 

tiempo para resolver emergencias, o sea, continuamente estamosdedican su 

trabajando como bo-mberos.
 

Me acuerdo que en una de las instituciones, cuando teniamos problernas 

de ventas, entonces todo el mundo se preocupaba. Los tcnicos, vendedores, 
nos dibamos cuenta que ,Lcobradores, salian a vender, pero despu~s cuando 

caian las cobranzas, hasta los tcnicos se iban a cobrar, y cuando nos volvi,, >ios 
va dar cuenta, teniamos problernas tccnicos con los chentes asi viviarnos 

continuamente, apagando incendios sin tener un tiempo para disfrAtar de mia 

cervecita o de las cosos que haciarnos bien. 

es decir, de forniaEntonces, hay que evitar 	 trabajar de esta forma, 
trae es trabajar como bomberos, y esa es Iacorrectiva y no preventiva ioque 

consecuencia, laboramos mal y tenemos problemas con otras personas y con otros 

departamentos. 

El tercer aspecto es la comprensi6n sobre la calidad, esto es, que 	los 
enmiembros de la organizaci6n no tienen claro lo que es calidad. No saben si 

una urganizaci6n, por ejemplo comercial, si el cliente lo que quiere es un buen 

producto, un buen servicio, un buen precio, y los vendedores creen que es el 

precio, que el cliente compra solamente por el precio, el t~cnico te dice no, por 
l concepto de lo queel servicio. De tal modo que no nos ponemos de acuerdo en 


es la calidad.
 

Calidad es darle al cliente interno o externo Ioque necesita y ese es el 

concepto que tiene que tiene que guiar todas nuestras actividades. 

El cuarto sintoma es cuando la jefatura desconoce el costo de esos erro

res, o sea, que cuando aceptamos trabajar asi no mis y cuando trabajamos 

corrigiendo antes de prevenir, tiene errores, lo que pasa que esos errores o des

perdicios no son visibles no aparecen en la contabilidad, porque nuevamente 
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son horas del personal para rehacer el trathjo, horas de uso o equipo que no 
aparece en ]a contabilidad, no es visible. Sin embargo, los costos de estos 
errores, les voy a dar la informaci6n del Ambito privado porque desconozco lo
del Aimbito ptblico, es el siguiente, en servicios se ocupa 35% de los ingresos 
para corregir errores o se desperdicia, se tira; en manufactura representa el
35% de los ingresos de las ventas, es decir, que es mis costoso todavia porque se 
trata de un producto. Hay veces que uno tiene que tirar un producto ya que sale
mal, descontando ]a prdida de chentes que se uno detiene cuando esos
producto malos Ilega a manos del cliente. Si por cuatro televisores o por cada
diez televisores uno Ilega malo, de acuerdo a estudios que hay en Estados 
Unidos las quejas de esos clientes Ilegan a 25 personas. 0 sea, que por cada cien
televisores que vendemos, tenemos diez personas y hay 25 personas que estAn 
enteradas de que nuestro televisor es una porqueria. 

El 6ltimo sintoma es que la jefatura cree que los errores o los 
desperdicios we deben a causas ajiias a sus propias acciones. 

Para finalizar ya la presentaci6n, los problemas de calidad se deben 
entonces a las posibilidades de variaci6n que existen en las personas, en los
mltodos, en los matcriales, en las miquinas, e incluso, hay condiciones exter
nas, por ejemplo, como el d6lar respecto del cual no podemos hacer nada como 
personas, que pueden estar afectando la calidad de un producto o un servicio. 

Entonces, sintetizando, ]a calidad depende de la variaci6n de esos 
elementos que componen la organizaci6n, personas, m~todos, procesos, equipos.
Si todos funcionan en forma coordinada e interrelacionada vamos a poder
producir un producto o un servicio de calidad. Si ustedes quieren garantizar un 
buen producto o servicio, tenemos que hacer lo siguiente: satisfacci6n total de
la necesidad del cliente interno y satisfacci6n total de las necesidades del 
cliente externo. Con esto, termino mi presentaci6n y les agradezco muchisimo el 
tiempo que me han dedicado, 

Roberto Eaton 
Yo quiero comenzar volviendo a ese tema que estaba hablando 

Guillermo, acerca del concepto dentro de ]a empresa. 

El trato entre las personas debe ser el de proveedor-cliente interno, es 
decir, tenemos que mirar a nuestros colegas a quienes les entregamos el trabajo, 
como un cliente, y cuando estamos en el sector privado y miramos a un cliente, 
queremos asegurarnos de que nuestro cliente estA satisfecho, para que vuelva a 
comprar nuestro trabajo. 

Este es uno de los pilares m~is importantes en cuanto al concepto de
calidad. Queremos entonces tener esta relaci6n entre proveedor-cliente interno,
trabajar en equipo y tenemos que entender este concepto para poder lograr 
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satisfacer a nuestros Centes. L calidad total nos permite a nosotros Ilegar a 
eliminar las crisis. 

Vamos a ver c6mo podriamos aplicar este concepto. Inicialmente, ell la 
primera fase, cuando queremos comenzar con una mejora del proceso, hacemos 
una planificaci6n, ell el alto nivel de nuestras organizaciones. Los gerentes, 
directores, y jefes de departamentos establecen una politica y, por ejemplo, 
tomemos un caso como el Estado do Wisconsin de los Estados Unidos. 

Cuando el Ministerio o la Secretaria do Hacienda del Estado do 
Wisconsin preparaba un nuevo decreto so tardaban dos a tres semanas para 
pasar ese decreto, mecanografiarlo y sacarlo al piblico. Entonces, ellos so 
sentaron y dijeron no puede ser, anto lo cual planificaron alli arrba y dijeron 
deberiamos poder hacerlo on 24 horas. En esta fase, se establece esa politica: 
Vamos a mejorar este proceso do poder hacerlo en tanto tiempo. Ahora, 
nombramos a un equipo do los diferentes departamentos quo estin afectados y 
les decimos sefores queremos que ustedes disdl en un proceso en el cual podemos 
mecanografiar un nuevo reglamento on 24 horas. Una vez que osto equipo ha 
diseflado el proceso y estA aprobado el nuevo disefio, entran a implementarlo. 
En esta linea es donde nosotros tenomos, entonces', el proceso on 24 horas. 

Algo que no mencion,. Las cosas nunca sucoden justamente corno docilmos. 
Se requiere una cierta flexibilidad. Lo que ellos dijeron queremos 24 horas, pero 
tenemos la tolerancia do hasta 36 horas si es necesario, eso nos da un margen do 
protecci6n. Ese margen no est~i indicado aqui, poro seria ms o menos on este 
nivel. 

Una vez que so ha inplementado el proceso, Ilevamos un control sobre 
ese proceso, de vez on cuando algo sucede con el proceso y aqui nos fuimos otra 
vez, se tard6 una semana. Esto es lo que nosotros Ilamamos un problema 
L.spordico. Eso es una crisis, pero fijense quo cuando trabajamos s61o en base do 
crisis, lo mejor que podemos hacer es realizar esta mejora quo ustedes ven aqui 
pintada en rojo, nada m~s. Usted puede traerlo do vuelta hasta la norma, pero 
las oportunidades quo nosotros tenemos dentro de la organizaci6n do mejorar 
estA en el Area donde hablamos del problema cr6nico. Esta zona quo tenemos 
soi las oportunidades. 

Calidad total no es una cosa de que hacemos, compramos un sistemna, lo 
implementamos y nos olvidamos. Calidad total es una vez que hemos hecho 
una mejora, es trabajar por sobre eso para ver si no hay mis mejoras que so 
puedan realizar, y eso es la tercera fase en la cual uno entra, en que constan
temente vamos buscando nuestros procesos bajo control, y cuando estn bajo 
control de esas 24 o 36 horas, a ver si podriamos mejorarlo todavia ain mis. 

En el caso del Estado de Wisconsin han podido Ilegar a bajarlo a 8 
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horas. Hay una gran diferencia entre mecanografiar 2 o 3 semanas a 8 horas.
La calidad total, entonces, nos permite poder salir de esta tendencia de 
trabajar a base de crisis. 

La otra cosa acerca de calidad total es que ella posibilita mantenernos 
actualizados. Nue-,tro pals estA cambiando radicalmente. creo que ustedes 
estin mis conscientes que el resto de nosotros. 

Nuestros diarios todos los dias nos estin mostrando que la gente se ha 
vuclto Mucho mis exigente con los sistemas de televisi6n, de revista y los
diarios. Vamos a encontrar que en todos nuestros gobiernos, en todos los 
gobiernos en el mundo, los ciudadanos exigen todos los dias mis y meis, mis
servicios a menor costo, por lo que necesitamos mantenernos actualizados. 

Calidad total, es un medio de asegurarnos de que nosotros nos
 
mantenemos actualizados para asegurar que estamos usando los mejores 
procesos v la mejor tecnologwt en el servicio do nuestros chentes 

La calidad total no,, permite eliminar los conflictos. Strmpre hay
dilerencias entre los distintos departamentos porque uno dice que hace mejor el 
trabajo que cl otro, pezo con calidad total eso es una cosa que queremos
chimnar. Cuando empezamos a pensar distinto, o sea, en t6rminos de yo soy
chente deho pedir a mi proveedor que ne d6 CI trabajo como yo necesito, pero yo 
.soy proveedor de '1y yo debo darle el trabajo a 6I corno 61 necesita, para que' tl
pueda dar pueda dar su trabajo bien a su chente. Entonces, empezamos a mi
rarnos con otro enfoque y Ilegamos a ese punto en Lcual podemos ir eliminando 
es' antagonismo que, a veces, parece que existe en nuestra organizac16n 

Ilernos encontrado, cuando halharns acerca de las cosas que salen mal 
en una organizaci6n, que 0i 85% de las \,eces si ,Ago sale mal, esti causado por
el pioceso y no por ]a persona. Las personas quieren hacer bien su trabajo. Una 
de las cosas que con calidad total logramos hacer, es de ver nuestro proceso 
para determinar c6mo podemos mejorarlo, estar seguros de que se dan los
 
servicios adecuadamente.
 

Hay algunos requisitOs que necestlamos cuando queremos trabajar en
calidad total. Al comenzar, les dije que una de las misiones fue encontrar c6mo 
nosotros podriamos traducir esta tecnologia que se usa en los Estados Unidos,
Jap6n y Europa; c6mo traducirlo a nuestro medio y hemos encontrado para
Latinoam6rica que hay algunos requisitos. Digo Latinoam6rica por cuanto 
Guillermo Orrego y yo en un etudio sacamos algunas conclusiones y las 
comparamos con otros colegas de otros paises latinoamericanos, encontrando de 
que estos requisitos son id6nticos para ellos. 

El primer requisito que necesitamos es desarrollar comunicaci6n eficaz, 
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ya que como latinos tenemos una cualidad que afecta nuestras comunicaciones y 
es que somos demasiado sensibles. Nos cuesta decir las cosas claramente acerca 
de algo por temor a ofender. 

Pero, si queremos hablar de calidad y acerca de procesos, mirar los 
sistemas que estamos usando, asegurarnos de que mejoramos estos sistemas, 
tenemos que hablar claro sobre ideas sin que esto afecte las relaciones entre las 
personas. Este es un aspecto primordial que debemos trabajar en nuestro pals. 

El otro aspecto sobre el cual debemos trabajar es sobre Iiderazgo. 
Muchos de nosotros creemos que el liderazgo o el lider en nuestro ambiente es el 
que reparte el acpite. 

La verdad que el liderazgo o el liderar en sus origenes no habla de eso. 
El lider es el que indica el camino, guia, ayuda, que va adelante, el que da el 
ejemplo. El lider recibe su autoridad ya que la gente le quiere seguir y entonces, 
le dan esa autoridad. Necesitamos desarrollar eso, porque cuando vamos a 
trabajar sobre mejoras de procesos, vamos a trabajar en equipos y necesitamos 
tener en el equipo un moderador o un lider que sepa guiar a las personas para 
que ellas vuelquen sus mejores ideas,sbre un provecto, y salga Io mejor posible. 

Tercero, necesitamos aprender a trabalar en equipo. 

El cuarto punto, seria en nuestro ambiente, la cultura proveedor-cliente 
interno que creo que ya hemos cubierto adecuadamente y la participaci6n de los 
mandos. 

Encontramos que si nosotros vamos a implementar calidad total, nues
tros jefes tienen que estar dando el ,nfasis o nos)tros cuando somos jefes tenemos 
que estar dando el tnfasis, la gente hace bien cuando los jefes van 
supervisando. 

El sexto punto, es el rol del modelo. Debemos dar el ejemplo en el 
trabajo, de c6mo queremos que nuestra genre actfie, esto lo encontramos inclusive 
dentro de nuestra familia. 

Otra nota que no estA aquf. Con Guillermo hemos encontrado, que hay 
una dificultad entre nuestros conciudadanos de leer y de pensar. Tenemos una 
tendencia, tal vez hemos sido criados de este modo en nuestro sistema 
educativo, tal vez nos ha informado de esta manera nuestra empresa, no 
sabemos exactamente, pero tenemos una tendencia de que nosotros esperamos de 
que nos den las soluciones listas 

Por Ciltimo, quisiera contarles de un caso, de un ejemplo paraguayo de 
una instituci6n piblica que ha hecho uso de ]a herramienta de calidad. Tal 
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vez, ellos no se daban cuenta de que estaban trabajando con calidad y es el 
Sistema de Identificaciones. 

Cuando yo era joven, en quinto grado tenfamos que ir a sacar nuestracCdula de identidad, y todos los de quinto grado nos ibamos a hacer cola almismo tiempo. Recuerdo, porque me dej6 completamente acomplejado
situaci6n, tardaba una semana 

esa 
y media para sacar c6dula de identidad. Elprimer dfa me par6 en el sol para llegar a una mesa al final y el tipo me da un

papel estampillado, que me entreg6, me hizo unos dibujitos con su firma y medijo a ]a pr6xima mesa. Miro y allA atris, estaba ]a cola. Nunca mis quiero 
pasar esa experiencia. 

Despus, mis padres me enviaron al extranjero muy joven y ya cuando 
regres, 24 afios ms tarde, lo primero que me dijeron era Roberto tienes que ir a sacar tu cddula de identidad. Entonces, me fui all y habia on edificioamarillo chiquitito, donde estaba la cola para comenzar, cuando agarr
aliento para comenzar, alguien me toc) el hombro y me dice: sefior le puedo
ayudar. Le dije tengo que sacar mi c6dula de identidad y no se ni siquiera pord(de 
comenzar y me dice sefior: por una pequefia consideraci6n yo puedo hacerIa gest16n por usted. Bueno, mi condici6n habia cambiado. Entonces, con gusto leentregu(, ]a documentaci6n y me foi a mi casa tranquilo. Una semana despues
viene el muchacho y me dice tenemos que tomarle su foto y nos vamos all, pero
yo creo que este mitai era descendlente de Moisds porque la gente se apartaba
,sicorno el mar. Entramos caminando me tomaron ]a foto y 
me dice veni elhines y a los dos meses ya tenia mi cddula de identidad. El proceso habia
mejorado porque mi condicin habfa mejorado. 

Despues, cuando el Sericio de Identificaciones se fue a Bojanil, hubo on
carnbio, aquel comlsario creo que era Yubi decid16 a un alto nivel que no tenia
 
qte ser el proceso asi. De algfin modo deberian de entregar la cddula deidentidad en 24 horas. Se form6 on equipo que establecu6 todo un procedimiento
y una vez que tenfan ese procedimiento lo implantaron con ese nuevo edificio. 

No s6 si recuerdan aquella ocasin. Mi h11o querfa tener su ctLdula deidentidad. Cuando recidn se abrieron esas oficinas, me recuerdo era una cosa
maravillosa, era un espectculo. Uno entraba, era un sal6n abierto, no habia 
una cantidad de gente, limpio, hermoso, parecia on hospital. Uno se acercabaal mostrador y un policia le recibia con una sonrinsa, imaginense un policia consonrisa, preparaba tu papel y lo pasaba al lado y uno solo se cambia con un 
paso y en media mafiana te tomaban la foto y te decian venga mafiana y uno se
iba al otro dia y te entregaban tu cddula de identidad. 

Me gusta contar esta andcdota porque tambi6n ilustra otra cosa encalidad total, cuando implementamos un programa de calidad total ymejoramos un proceso no podemos olvidar que no tenemos que quedarnos encima 
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del proceso. Debemos asegurarnos que el proceso continfie funcionando de ese 
modo, porque si no lo hacemos de repente brota una crisis y nadie se preocup6 y 
muy pronto, el sistema se transform6 en un caos. 

Algunas personas dicen que esto es una tecnologia para extranjeros, 
pero en el Paraguay eso no funciona. Aqui en el Paraguay, todo se tiene que 

hacer medio a lo lento, de quc siempre lo de aqui en la oficina p6blica tiene que 

tardar una semana, lo que deberia poder hacerse rApido no se puede. Eso es io 

que dicen, pero yo insisto de que aqui en el Paraguay siempre hemos tenido la 

capacidad de hacer calidad. Cuando de veras estemos interesados en hacer 
calidad lo podemos hacer, lo hemos hecho con Identificaciones y hay otro 
lugar donde nosotros hemos estado haciendo el trabajo bien siempre, es el 
entierro de la gente. Hay alguien aqui que ha tenido quc esperar una semana 

para un certificado de defunci6n para enterrar a un pariente, no y porqu6 no, 
por cuanto funciona ese sistema hasta sbado y domingo. Todos nosotros 
estamos interesados en que el sisterna funcione. 

Creo quc a ustedes, le hemos explicado qu6 es calidad total, c6mo 
funciona, la importancia que tiene la relaci6n cliente-proveedor interno y le 
hemos dado ejemplos propios de nuestro pais en el sector privado y piiblico. 
Estamos en un proceso dc mucho cambio eniel mundo, no s6lo en nuestro pais y 
deseamos pasar a nuestros hijos una mejor sociedad y un mejor pais. 

Algunas personas dicen que somos demasiados pobres y que no tenemos 
la preparaci6n, que nuestras escuelas no dan y por eso, no podemos hacer estas 
clases de cosas y, tal vez es un poco visionario, quiero recordarles algo en 1932 y 
1935, cuando el Paraguay habiendo terminado una guerra devastadora, sesenta 
afios antes el mundo, ]a Liga de las Naciones, le dijo al Paraguay entreguen el 
Chaco, que ustedes no tienen armamentos, dinero, posibilidades de enfrentarse 
contra este pais vecino nuestro. Entonces, en vez de hacer otro sacrificio initil 
el cual van a perder luego, entr~guense, pero nuestra comunidad no crey6 en eso. 
Los paraguayos no aceptaron y fueron los j6venes que se movilizaron y tuvieron 
otra visi6n de su patria, otra visi6n de su causa y lograron hacer milagros 
trabajando en equipo, desarrollando excelentes comunicaciones, lidcrazgo y 
alcanzaron io que el mundo dijo que no se podia hacer. 

Hoy, cuando nos encontramos un poquito desesperados con las situaciones 
que estamos viviendo aqui en Latinoam6rica, en el mundo, tambi6n recordemos 
lo que hicieron nuestros padres, nuestros ancestros, y hay organizaciones 
privadas y pfiblicas que estin haciendo uso de estos conceptos de calidad total. 
Calidad total es la mejora do nuestra instituci6n, de nuestros procesos para 
proeer un mejor servicio, un mejor producto, orientado totalmente al cliente 
interno, al cliente externo. De tal modo de que podamos hacer que la instituci6n 
sea una mejor organizaci6n para el cliente, para el empleado y para sus 
propietarios. Gracias por su atenci6n. 
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Antes que nada, querriamos agradecer a los organizadores de este evento ia
posibilidad de compartir este espacio con ustedes a fin de explicarles un poco
c6mo surge este proyecto de estructura parlamentaria, que a principio de afio
cuando el CIDSEP por medio del Dr. Gustavo Becker y Maria Teresa Ayala nios
habian convocado para formar el equipo que se abocaria a este proyecto. 

Para Maricruz y para mi, sin duda alguna implic6 todo un desafio y 
por supuesto, un privilegio trabajar en una instancia piblica, politica por sobre
todas las cosa.q y en una instituci6n como es el Poder Legislativo, en el
Parlamento Nacional, donde pasan todas cuestiones politicas a nivel nacional. 

En ese contexto, es dable destacar ia colaboraci6n que hemos recibido
de ambos Presidentes, tanto del Dr. Moreno Ruffinelli como del Licenciado. 
Diaz de Vivar, asi como tambi6n del Dr. Ocampos Arbo, Darfo Garcete y
Humberto Fernindez y, por sobre todas las cosas, ]a colaboraci6n de cada uno 
de los participantes en las jornadas que hemos establecido nosotras. Queremos
rescatar de que fue alta la motivaci6n y la colaboraci6n, el trabajo de los
participantes y si bien tuvimos varias alternativas en cuanto metodologia, sin
embargo optamos por utilizar aquella mis compleja y que nos demand6 
muchisimo esfuerzo, casi seis meses de trabajo. Es m~is, haciendo que ustedes 
fuera del horario del trabajo, viniendo de una jornada laboral muy fuerte,
tuvi~ramos que participar y trabajar en talleres y porqu6 optamos por esa
metodologia de trabajo, por cuanto pretendimos que ustedes tuvieran un espacio
donde analizar su problem~itica con relaci6n al trabajo parlamentario y ia
posibilidad de conocernos como personas que, para nosotras como estudiosas de
la conducta humana, es fundamental, de valoramos y de ver cu~iles son nuestras 
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fortalezas y debilidades en t6rminos institucionales. 

Esos talleres que fueron ocho en total, con una carga horaria de m~is de 
noventa horas, en seis meses de trabajo, fue un desgaste mutuo y aprendimos 
todos y esa fue la consigna nuestra, compartir experiencias te6ricas y prfcticas 
y sacar nuestras propias conclusiones y coincidir en muchas cosas. Pero, 
tambi6n, permitirnos disentir, es decir, ver un poco c6mo nosotros, como recursos 
humanos, somos el recurso imponderable, el combustible, y el motor de una 
instituci6n. 

Entendemos que nos pueden ofrecer la mejor tecnologia, la mejor 
infraestructura, pero si nosotros los seres humanos no estamos capacitados, no 
estarnos motivados, no somos reconocidos en nuestro trabajo, no vamo,- a rendir 
efectivamente, ain cuando nos brinden el mejor procedimiento y en eso 
coincidimos todos los grupos independientemente que hubi6ramos estado 
ocupando diferentes cargos y diferentes niveles de responsabilidad. 

Por otro lado, gracias a eso pudimos plantear las propuestas que noso
tras concluimos finalmente, pero que es lo que trabajamos con ustedes, y traba
jamos las caracteristicas del clima de nuestra instituci6n y las pautas cul
turales. Vimos, por ejemplo, c6mo nosotros en un marco institucional 
adolecemos de una estructura fisica necesaria para rendir, y atin asi estamos 
rindiendo. 

Ayer me Ilamaba Li atencidn, cuando el sefior AdriAn Alvarez estaba 
reconociendo, que pese a la diferencia con el parlamento chileno y el 
paraguayo, 61 reconocia que estamos trabajando igual o mejor, en el Diario de 
Sesiones, por ejemplo. Vale decir, que a nivel del funcionariado reconocemos 
que hay una mistica, umi altt vccaci6n de servicio y una identificaci6n muy 
grande con ]a instituci611, con los objetivos de la instituci6n. Pero qu6 es lo que 
nos falta, nos falta apoyo, estimulo, reconocimiento y 6ste pasa no solamente 
en dotar de una mejor estructura edilicia, espacios fisicos, equipos sino 
tambi~n, y hay que reconocerlo, que nosotros como seres humanos tengamos 
satisfechas nuestras necesidades biol6gicas, fisicas y fundamentalmente, las 
psicol6gicas. Estas pasan por el apoyo de nuestros jefes, por el reconocimiento a 
la tarea que estamos desarrollando, por ]a capacitaci6n necesaria, por donde 
tengamos espacios donde planificar, programar, y evaluar el trabajo que 
estamos desarrollando; porque fundamentalmente mi jefe y los otros 
estamentos de los parlamentarios, tengamos la posibilidad de reunirnos y ver 
en qu6 estamos fallando, qu6 estamos haciendo bien y qu6 necesitamos para 
mejorar nuestra producc16n. Esto 6iltimo es lo que nos estAi faltando a nivel del 
parlamento. 

Asimismo, es priciso que tengamos la posibilidad de opinar sin temor 
de que nos reprendan o nos repriman, de presentar propuestas para mejorar 
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nuestro trabajo, que reconozcamos nuestras obligaciones. Son todas estas 
cuestiones sobre las que estuvimos hablando talleres, peroen esos en este 
proyecto no solamente estamos involucrados los subalternos, sino tenemos que
estar involucrados los jefes y tambi6n el estamento parlamentario. 

Ffjense ustedes, y decia el sefior representante chileno, de que en esta
instituci6n los parlamentarios pasan, pero el funcionariado son los que se
quedan y son los que tienen que ir implementando aquellas politicas que nos 
permitan ir creciendo no solamente como instituci6n. Vamos a crecer y a
desarrollarnos, a tener mayor credibilidad Lomo instituci6n en la medida en 
que cada uno de los funcionarios tengamos la posibilidad de desarrollarnos a
nivel personal o profesional y es la capacitaci6n necesaria, el entrenamiento 
especifico para cada cargo que tenemos que realizar, es el procediiniento
necesario que tenemos para que ]a comunicaci6n entre las diferentes 
dependencias sea clara, sea fluida. 

Lo habiamos dado en cada taller c6mo se dan los procesos de 
comunicaci6n, c6.-no estin los canales de comunicaci6n entre los diferenth : 
estamentos, entre las distintas secciones porque si no tenemos el estimulo, el
reconocimiento y la motivaci6n necesaria, como estamos trabajando, con una 
alta inseguridad, incertidumbre, no sabemos con respecto a nuestra estabilidad 
laboral c6mo estamos porque somos producto de los vaivenes de esta instancia
polftica. No tenemos el apoyo necesario, no porque nuestros jefes no nos apoyen
ni nos quieran, sino quizs porque estin insertos en esa cuesti6n politica y hacen 
que ellos est~n desconectados o no se est6n articulando con nuestras necesidades 
puntuales. 

Entonces, es menester que ellos tambi6n asuman ruestras necesidades, 
que puedan ser receptcuios de nuestras expectativas y tengamos la posibi
lidad de que el Parlamento nacional establezca no s6lo un programa, un manual 
de cargos y funciones como habia dicho el Dr. Ocampos Arbo en relaci6n a qu6 
cargo c :upamos y la distribuci6n de funciones equitativas, sino pasa tambi6n 
por establecer un programa de promoci6n de motivaci6n, una recategorizaci6n
de los cargos y fundamentalmente un programa de promoci6n del personal, 
para que cada uno de nosotros sepa claramente si hoy estoy en este cargo cuAl es
mi proyecto a largo plazo, es decir, de acSi cuiles son los pasos o las etapas que
tengo posibilidades de cumplir si es que tengo las condiciones necesarias. 

Vimos, gracias a Ia intervenci6n de ustedes, c6mo estamos hoy,
pudimos visualizar el divorcio de lo que es hoy el Parlamento nacional y entre
lo que debe ser, entre la realidad concreta objetiva y entre lo ideal, y eso no 
tiene que subestimarnos o acomplejarnos de ninguna manera. Cada uno de 
nosotros ha visto que tenemos un potencial extraordinario que desarrollar, que
cada uno de nosotros tiene una alta vocaci6n de servicio que estamos
identificados, pero necesitamos de esa posibilidad, esas alternativas de 
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apoyo que nos escuchen y nos den todas las condiciones adecuadas para quv 
podamos rendir mis y producir mejor, porque finalmente quien se beneficia do 
nuestros servicios y no es solamente el parlamento nacional, los 
parlamentarios, sino la soLiedad paraguaya y, fundamentalmente en esta 
etapa de transici6n en ]a que hoy estamos insertos, cada uno de nosotros 

C6mo podemos contribuir a lo antes dicho, ciesarrollindonos siempre y 
cuando las necesidades est&n daidas, porque yo jefe no les puedo exigir quo 
rindan mAs si es que no estin las condiciones dadas. Si estamos trabajando en 
los pasillos con frio, con reselana, con viento, con calor; si cada uno de ustedes 
no tiene el espacio ffsico necesario y adecuado, si no tenemos una terminal o una 
mAquina de escribir o no tenemos los beneficios sociales adecuados, y si no 
tenemos las necesidades minimas satisfechas, no podemos hablar de 
necesidades de seguridad, de perten ;cia de reconocimiento y de auto 
realizaci6n, porque cada uno de nosotros es un ser humano que piensa, siente, 
actfa y tiene necesidades. 

Entonces, si por un lado boy a scis meses ce trabajo que hernos 
desarrollado juntos, est~n las conclusiones, las propuestas, esti dl nuestra 
parte el funcionariado en general, de tods los que hemos participado, ]a 
conciencia de c6mo estamos y a d6nde quercao' Ilegar, necesitaio', de quo el 
otro estamento, sean las cabezas del Congreso, sean los paramentarias, asuma, 
conozca, reconozca cul es nuestra realidad y ustedes me dirin de que no es ficil 
-so, pero tampoco es imposible. Quizis, de estos seminarios tendriamos quc 
parficipar no solamente nosot-ros que sabemos c6mo estamos, cuiles son nuestras 
propuestas para mejorar, sino tendrian que ustar cilos para sensibilizarse, 
para que, como 6ecfa hoy Guillermo 3'Roberto Lon respe,.to a calidad total, qu6 
Cs lo que se logra cuando estamos involucrados en un prc-,oso de calidad total, s, 
alcanza mayor productividad y cada uno de nosotros, se convierte en un 
protagonista de la calidad total. 

Sin embargo, la calidad total no lo hace solamente un estamento de la 
instituci6n pfiblica o privada, sino tienen que estar involucrados todos los otros 
estamentos llimense jfes, autoridades o parlainentarios y porqu6 no, toda la 
sociedad paraguaya a quien nos debemos. 

Bueno, en esta primera etapa es donde presentamos nuestras 
conclusiones y propuestas. EstAi pendiente una segunda etapa, en la que coda 
uno de nosotros tiene el miximo interds, tIlene el deseo, la inquietud de 
continuar, pero siempre y cuando exista la voluntad polftica de las cabezas que 
nos apoyen para que realmente se produzca ese cambio. Ese cambio que va 
implicar la democratizaci6n, la reestructuraci6n real y efectiva del 
parlamento nacional. Muchas gracias. 

http:respe,.to
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MARICRUZ MENDEZ 

Vamos a continuar dialogando para tratar entre todos de ver qu6 propuestas
sacar, realistas concretas, en esta transici6n, en este momento quo vive el pais. 

A mi siempre me toca la parte do la reflexi6n. Creo que Perla ya dio un panorama t6cnico do lo quo fue nuestro trabajo, yo quisiera retomar un poco
desde el seminario del inicio do ayer y empezar a ver c6mo fuimos transitando 
nosotros. 

La primera exposici6n se refiri6 a ]a Constituci6n. Empezamos del 
macro, como dice el Doctor Ocampos Arbo del que, de es qu6 queremos en este
momento los paraguayos en esta transici6n. Do alli bajamos al regiarnento
interno, ya tiene quo ver m~s con lo nuestro, el c6mo vamos a ir instrumontando 
eOsnuevo cambio que en este momento es simplemente un nuevo orden juridico, 
pero tal vez todavfa no este acompafiado con un cambio do mentalidad. 

Despums, pasamos a ia experiencias de otros paises y vimos en qu6proceso se encuentra Oi este momento un pais como Chile, quo pas6 por etapas
similares a ]a nuestra, pero que vivo otro estadio, tal vez m~s avanzado yprobablemente si yo me pusiera en la mente do muchos do ustedes dinin, pero 
eso es oil Chile o, por ejemplo, nos entraria asi como una frustraci6n, una bronca porque ellos r ueden toner algo y nosotros no, o simplemente diriamos, eso no so 
adapta a nosotros, '.,sono es nuestro 

Es importante conocer la experiencia de los pai,,es vecinos, ya que ellos
han pasado por esas etapas, mas lo quo sf no tenemos (;ue perder nunca de vista 
es en qu6 momento do la transici6n polifica y mental estam:s nosotros. En se

sentido, es quo quisimos tracr un poco a la realidad en esta ponencia, ia quemodificamos on base a lo que pudimos porcibir desde ayer y lo que nosotras 
podfamos ofrecer. 

Tenemos el marco te6rico, un marco constitucional, tenemos el marco
ideal de lo quo puede ser ]a calidad total, y en base a esa comparaci6n do lo 
que os la calidad total, de lo que puede ser el pafs que queremos,es que nosotros
 
con nuestra 
 realidad debemos ver entonces, terininado esta etapa de

diagn6stico de clime organizacional, 
ver c6mo ejecutar, todas estas propuestas.

Ver c6mo Ilevar a la prictica, desde lo posible, gradualmente este cambio

institucional que tiene quo empozar con el cambio de mentalidad.
 

En este momento, contamos con reproesntantes de todos los funcionarios
lo quo es muy importante, y no solamente hemos logrado trabajar con los
mandos medios. Debo recalcar quo nosotros no podriamos hacer el trabajo si no
hubi6ramos tenido el apoyo institucional que tuvimos. Eso es real, empezando
tuvimos todo tipo de apoyo y a pesar do todo, ustedes saben que esta es una 
cuesti6n ardua, dificultosa. 
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A trabajar en grupos no estfibamos acostumbrados, a to mejor tampoco 
al disenso. Hemos pasado durante 35 afios al disenwo quo es la transici6n, ojali 
quo on algn momento Ileguemos al consensx). 

Todo esto no escapa a la realidad del funcionario y como instancia 
polftica, la variable politica va a marcar nuestros actos constantemente. En 

este contexto los funcionarios nos estamos manejando en ia transicin que 
significa cambio de cultura, do modos de vida, do costumbres, do usos, do rela
cionamiento laboral, do comunicaci6n diferente. Ahora, es una comunicaci6n 
que tendria que ser mAs que dialogar, una cornunicaci6n donde el funcionariado 
se sienta escuchado. Todo eso Ileva su tiempo. 

Es momento de tomar conciencia de quo nos despertarnos, de que hay 
otros paises que han salido a pasos gradualmente, do todo to que pudicron 
haber sido 6pocas negras. Eni el trabajo realizado analizamos nuestra imagen 
interna, c6mo nos vemos nosotros, nos sentimos desvalorizados, porque no nos 
han valorado como funcionarios, qu6 pasa en este mornento qu6 es tall 
heterog6neo, qui6nes son los que tienen que ascender, los que tienen antigiied ad, 
los t~cnicos que vienen do afuera y quo no conocen la cuitura a to mejor 
institucional, aquel quo fue recomendado por un padrino, por un diputado. 

Yo quisiera dejar un poco hasta acA mi intervenci6n porque nuestra 
metodologia siempre fue el diflogo. Es eso lo que siempre implementamos en 
nuestro serninario y es un poco la postura opuesta a to que a to mejor durante 
tanto tiempo no se pudo hacer. Pero, no on ta mera queja quedarnos, sino ver qu 6 

propuestas concretas podemos empezar a articular. En este momento, estin 
nuestros jefes y estamos nosotras. Lo importanto r~s quo nada es hacer un 
di~ilogo, un espacio, y en ese sentido, vamos a dejar el micr6fono a todos 
ustedes. Muchas gracias. 

Pregunta: 
Sefiores expositores y queridos compafieros de trabajo, yo no tengo 

mucha experiencia que compartir, pero quiero Ilevarles a un poco de reflexi6ih. 
He escuchado atentamente la exposici6n que acaban de darnos y quiero 
mencionar algunos aspectos quo a mi parecer son fundamentales lievarlos a la 
prfctica. 

Eni el punto uno, yo he puesto quo cada funcionario reciba una justa 
remuneraci6n. Segundo, eliminar privilegios. Tercero, buenos tratos a los jefes y 

de los jefes a los funcionarios. Cuarto, dar oportunidades do progreso a los 
funcionarios. Hablo de las oportunidades, porque muchos tienen la capacidad 
y las puertas so les cierran. Quiero ilamar a reflexi6n a los tideres, a los 
parlamentarios que empiecen a curar las heridas do aquellos quo mis 
necesitan, por cuanto hay muchos quo precisan do su ayuda para progresar y scr 
mejores. Empecernos a eliminar la excepciones y las diferencias. Nada nais. 
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Pregunta: 
Ya en la exposici6n de los sefiores Eaton y Orrego he hecho algunos

apuntes. No s6 si es oportuno o poner en comun o nos referimos solamente a la
exposici6n que acabamos de escuchar. En el apunte que hice de la exposici6n de
los sefores Eaton y Orrego, de cada cual es la responsabilidad de repetir ia 
calidad total con nuestros jefes-clientes, como decian las himinas que son los
diputados y los senadores, a ellos van dcestinados nuestra primera labor,
nuestro primer servicio, independiente a que a mejor calidad de servicio de 
nosotros los funcionarios, ellos dan a ]a comunidad al pueblo para los cargos 
que fueron elegidos un mejor servicio. Sin embargo, tengo una interrogante y no
puedo Ilenar ]a cifra en tanto por ciento de estos seminarios cuando que el
sistema de organizaci6n de nuestro trabajo siga siendo siempre igual, el des
perdicio en hora hombre por el ambiente de trabajo, ]a falta de organizacOn 
en el Parlamento. Despu6s de escucharle al sefior Eaton, para que ]a calidad 
del producto sea total tiene una entrada invariable y una salida insustituible, 
eso lo recogi asi y creo que todos los compaficros estarin contentos conmigo 
porque aquf, a veces, entra algo, no hay una canalizaci6n, no hay un eslab6n de
seguir el trabajo, llama el jefe a alguien y estfi totalmente en ayunas del
material que se le consulta y crea un ambiente de lo que ayer estaba diciendo el
seior Alvarez, de que no hay una confluencia de trabajo. Por ello, para
terminar con eso, yo le invito a quien vo expres6, si cual es la posibilidad de
hacer un relevamiento del proceso de cotmo trabajamos, aqui en el Parlamento. 

Comentario Sr. Alvaro Caballero:
 
Con el permiso de las expositoras, quiero permitirme contestar una 
de 

sus inquietudes. Nosotros hemos invitados a todos y cada uno de los
legisladores a estar presentes en este seminario, o sea, que todos han recibido 
una invitaci6n personal. Hemos hablado dentro de nuestro provecto
Legislaci6n 2000, de la necesidad de contar con la participacion de los
legisladores en este tipo de evento y en el futuro. Pero, volviendo un poco al 
esquema de proveedor y cliente, nos tropezamos un poco con el hecho de que
realmente no sabemos qui6nes son nuestros clientes. Lo que si sabemos es que de
los legisladores que actfian actualmente en ]a Cmara, probablemente despu6s
de mayo de 1993, quede s6lo entre un diez a quince lx)r ciento nada mAs. 

Entonces, tenemos que ser racionales en el uso de nuestros recursos,
nosotros no podemos gastar recursos en interactuar con personas que van a dejar
de cumplir esas funciones. La idea es enfocar la mayor cantidad de recursos v 
eso significa ]a mayor cantidad dc tiempo y colaboraci6n en concentrar el 
trabajo en torno a los funcionarios congresistas, y luego que los propios
funcionarios son los que van a trabajar un poco con nuestra ayuda. Es necesario 
prepararse para recibir a los nuevos legisladores, porque sabemos que van a ser 
nuevos y si Roberto Eaton me permite voy a decir que vamos a seguir contando 
con su colaboraci6n y perfeccionando estos conceptos de calidad en la funci6n 
legislativa que es una experiencia nueva para nosotros, como es obvio, pero 
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nosotros por los menos entendemos que son conceptos vAlidos. 

Pregunta: 
Era nada mis que para disentir en un comentario quc usted habia 

hecho, puesto de que el diez o quince por ciento estarA reciente en el pr6ximo 

periodo. Si no nos vamos desde el arranque, va Ilegar el momento de quc estos 
diez o quince por ciento regresen al Parlamento y nosotros no vamos a tener 
todavia la base suficiente para poder encarar Ioque es la nueva Constituci6n, 
con un nuevo reglamento interno que nos faculte o nos facilite el trabajo 
verdaderamente, porque los nuevos que vienen van a querer hacer a su modo las 
cosas y no van a tener una bases para poder seguir el funcionamiento burocritico 
de los trlmites legislativos necesarios y no vamos a poder darle tampoco algo 
en qu6 basarnos para decir hacemos asi esto. Por ello disiento en su opini6n en 
que no se debe trabajar con estas personas por cuanto el diez o quince por ciento 
solo va estar nuevamente el pr6ximo afio. Ese es un punto de que creo valdri una 
reconsideraci6n ya que hay que concientizar a t6stos que no porque se van o se 
retiran no van a dejar las bases suficicntes para que los que vengan puedan 
realizar la labor que les corresponde. Eso es todo gracias. 

Respuesta Sr. Alvaro Caballero: 
Le agradezco mucho, estamos totalmente dc acuerdo. Quizis me 

expres6 mal. Lo que yo dije es que como tenemos pocos recursos, hay que buscar o 
ver d6nde va a ser mis rentable o podemos lograr un beneficio mayor o mas 
permanente con Iopoco que tenemos Si tuvio smos recursos para trabajar con 
los funcionarios, con los legisladores, con el Ministerio de Hacienda, con el 
ptiblico, con los medios de comunicaci6n, con los periodistas, con el elector, con 
los electores departamentales, con los electores nacionales, Iohariamos; pero 
Ioque pasa es no hay recursos para todos. 

Entonces, pensamos en esta etapa privilegiar el trabajo de los 
funcionarios antes que prionzar el trabajo con los legisladores que tal vez no 
vcngan el afio que viene. Eso es un criterio absolutamente pragmitico, practico 
y si se quiere presupuestario, pero es nada miis que eso. Por supuesto que es 
importante, mas yo no puedo hacer todo Ioque es importante, s6lo puedo 
realizar aquello que creo qu es prioritario y hacer con los recursos que tengo. 
Eso es una consideraci6n absolutamente prictica y no una cuesti6n de concepto. 

Comentario de Humberto Fernlindez, Secretario General CAimara de 
Diputados: 

Intentando dar una respuesta a una inquietud generalizada que ya se 
estA manifestando, que es una inteligencia comnin, como es la de englobar y de 
alguna manera a los parlamentarios en Legislaci6n 2000, e incluso a los 
actuales parlamentarios como habia manifestado reciente aquf el compafiero. 

Quiero decirles de que hay otro programa de ayuda por intermedio dc 
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la Oficina Internacional du ia Orgam7aCi6n de Estados Armericanos (OEA) quese suma a todos estos iniciltiva.- ie avuda que se estin desarrollando. Esteprograma do ayuda de la OEA pretende encarar preferuntementc ,ucooperaclo l, enfocando a los parlamii'ritar.os v deL'al comenzar va no m,is. I.,trabajo, pienso que es nuestra labor ]Ille esta ayuda que se perfila se acople aLegislac16n 20Ml), por cuanto ellos est,in trabaando con nosotros con el CIDSEP0con quien ya habianmos comenzado Creo qile va hay tin principio, as .pie vopienso de que Legislaci6n 2t){h) va a abarcar todo, co'mo dijo WC aqui
es tin proyecto muy grande y debemons de aferrarnos a ! porque evidenternente 
es la salida que estamos todos dei,mdo y va 

ht l sefior 

;er 01 el que 11Os Va aidar el 6xito 
para lo que viene. Nada mis. 

Pregunta: 
Bueno, en realidad en tan pocas horas de ellctientro, en contrapartida,

son muchos los conceptos qte tino va asimilando, muchas las experencia,positivas que podernos recabar y al misnmo iempo, tambi'n, sube de tono conrespecto a nuestra frustraci6n de nuestro manejo cotidiano. Entre tantas coasque se han dicho, me toca muy de cerca un detalle qtie Maricruz Mildez acabade sefialarnos, el afectio societatis entre compaleros, la valoraci in Ie nosotrosmismos. Creo que por ahi pasa la soluci6n de mich1os problemas que a diariotenemos para que Ileguemos a la calidad total de nuestros servicios. 

Estoy de acuierdo con el seior Alvarez de que no tendriamos quepreocuparnos tanto en un total en estelograr apovo momento de losparlamentarios con quienes nos toca con suerte trabajar ahora. Deberiamos 
pensar en un poquito mis adelante. 

Si bien es cierto tambin, y esto en un tono frustraste, tambi6n encomparaci6n de lo que ayer decia don Adriin Alvarez, de que ,01 estaba seguro,por ejemplo, a quei cargo ascenderia en el futuro porque hay una carrera. EstoyeAguro del cargo que ocupo hoy y estoy seguro de que no es nada segiro de que yoin el maflana continue aquf, esa Us la verdad. Sin embargo, debo decir di que0 y muy optimista porque me engafiaria a mn mifmo si es que no reCoiozco, y es
 
un le,;,, muy grande, particular y personal, 
de seguir il esta instituC i6n,rni\ime apreciando la valoracion qtie a %eces nosotros mismos no le lanios a
 
Lsta ilStittiCi611.
 

Estamos viendo y Cony viendo Col tantos lntereses, con tantos ojospuiestos en esta insti tuci6n, aqui tenemos el caso Lie CEAL, CIDSEP,QUALITEC. Ahora, Humberto Fernandez nos dice tamrbicn que la OEA. No meextrafiaria quie mafiana las Naciones Unidas, tenemos el Congreso de Chile, enfill, la Comunidad Europea v todo esto creo quie no debe Ilamar la atenci6n si UsqIC ha.ta estas horas no estamos toinando C1nli'nCia Lie e'te interes porque, vdeberia dejar de ser un simple simbolo iie Liadenmocracia que en los hecho.ies aqu i donde se practica la verdadera deLiocra'ia, basta con tener el cuenta 

http:parlamii'ritar.os
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tantas tareas extraparamentarias que a veces tambi6n distrae nuestra labor 
especifica de la formaci6n de las leyes. 

Pero, me preocupa este aspecto de la valoraci6n de nosotros mismos, 
porque si nosotros no empezamos a dar andamiento a esto, asi como los 
hermanos chilenos han hecho en ia prActica y como lo decia Alvaro Caballero, 

nos vaninguna colaboraci6n de afuera nos puede beneficiar; al contrario, 
perjudicar por cuanto van a ser tantos los aportes repentinos y de todo tipo que, 
en el momento determinado, no vamos a saber administrar ninguna de esas 
colaboraciones. 

Todavia veo que dentro de nosotros mismos estamos en un gran d~ficit, 
y aqui quiero traer cosas concretas, como decia tambi6n Maricruz M&ndez, 
vamos a tocar temas puntuales porque vamos a dejar de filosofar si queremos 
obtener conquistas claras y precisas, y le voy a reclamar aquf a Humberto 

unaFernAndez, presente a mi lado, acerca de que todavia yo sigo esperando 
reuni6n que ya en su momento en un seminario hemos tocado, por ]a necesidad 
de que los mandos medios empiecen a funcionar con mayor asiduidad. De aquel 
seminario que nosotros hemos tenido no hemos podido hacer un seguimiento de 
nuestro compromiso con nosotros mismos, porque de alguna otra forma estamos 
ocupando alglin mando medio y para con los funcionarios que tambi n estAln bajo 
nuestra responsabilidad de alguna u otra manera. 

Asimismo, sigo esperando el compartir la experiencia que 61 ha ido a 
traer del Congreso de Chile, y todo estos ternas puntuales los voy diciendo a en 
un Animo de correcci6n hermanada, si vale la expresi6n, de una sugerencia 
fraternal mAs que nada y con ]a debida excusa de que estln aqui tambi6n 
compaileros de otro pais, pero al fin y al cabo, con un mismo criterio con un 
mismo inter6s de la familia legislativa. 

A veces, quemamos adrenalina, con el perd6n de la expresion, 
estfipidamente, y quiero sefialar pequefios aspectos de nuestra labor cotidiana. 
Esta misma mafiana yo he tenido algunas experiencias que debo reconocer 
inciden negativamente en el desempefio de mis funciones, porque tenemos 
demanda, servidores, clientes que atender en todo momento y toda hora, 
ejemplos concretos de que nosotros nismos no nos valoramos. Esta mailana 
cuando tuvimos el receso, salimos con ganas de tomar una tacita de cafc, no 
habia caf6, a lo mejor si este encuentro hubiera sido de parlamentarios hubiera 
habido caf6, Fero asi no mis si total ,omos nosotros no mas. 

Otra situaci6n, hoy precisaba de un diario porque mi hermano chileno 
me pidi6 que le facilitara copia de las cr6nicas periodisticas a prop6sito de 

uneste evento, no encontr mi diario, no se trajeron todos los diarios, busqu(, 
menSajero, p.di que fueran a traer con la moto porque hay equipo, me dijo que la 
moto no tenia combustible, le di un mil guaranies de mi bolsillo para quo fuera 
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a tra6rmelo, me trajeron me dieron el diario, busque el articulo de referencia, 
ubiqu6 el articulo, Ilamo a mi colaborador para que me haga una copia, me 
devuelve el diario, porque no tenemos fotocopiadora hoy, porque somos 
noSotros no mAs. 

Entonces, asi no mis, y son pequefios detalles que hacen bella nuestra 
labor y son estas las cosas que hay que ir corrigiendo, pero todo este problema 
no es de personas determnadas no mris, es de toda una estructura y vamos a 
necesitar Ilegar a las instancias mis altas. 

Yo, tambi6n, lamento que no estcm aqui mis parlamentarios que 
escuchen estas necesidades, porque ellos saben, per() es otra la realidad cuando 
nos miran a la cara, a los ojos y oyen nuestros reclamos y quiero tener la 
confianza de que eso sc va ir dando de a poco, aprovechando todas estas 
colaboraciones que recibimos de tantas instituciones. Si no nos ponemos en 
vanguardia, nosotros los funcionarios, todo va a caer en saco roto. Muchas 
gracias. 

Pregunta: 
Yo estoy muy de acuerdo aqui con el compailero que me precedi6 en el 

uso de la palabra y realmente esa es la situaci6n que estamos en este momento 
de transici6n los funcionarios del Parlamento. Incluso, quiero ir mis all6. 
Muchos o la mayoria pensamos en nuestro puesto de mafiana en el nuevo 
gobierno. AlIn rrs,estamos rezando para que algtin movimiento gane para que 
nos mantengamos en nuestro cargo verdad, y en ese sentido yo creo que ]a 
organizaci6n que estamos Ilevando en este momento, es presa ficil porque 
estamos desorganizados institucionalmente. 

Pieriso que el trabajo de reorganizaci6n del funcionariado debe
 
comenzar hoy mismo, porque 
no podemos esperar que vengan los nuevos
 
parlamentarios y vean una desorganizaci6n total para que ellos empiecen 
a 
armar un equipo nuevo. Si el funcionariado esti organizado ya en el periodo 
que viene, si los nuevos parlamentarios vienen y encuentran por los menos un 
70% de la organizaci6n bien hecha, creo que poco o nada puede cambiar o van a 
querer cambiar. En ese sentido, el trabajo que hemos comenzado hace meses 
debe continuar inmediatamente y, por lo menos, debernos Ilegar a mayo con una 
organizaci6n que permita que el funcuonariado se I respete en sus funciones, 
que el personal tenga el respaldo necesarno de sus mnritos o de su experiencia 
para continuar en el puesto. Eso lo varnos a lograr creo con una reorganizaci6n 
bisica, utilizando los recursos humanos que poseemos, estando cada uno en su 
puesto en donde debe estar, usando bien a esa persona. Propongo quo como 
primer paso todavia no se ha hecho un seminario de capacitaci6n para que el 
funcionario conozca ]a nueva Constituci6n y pueda adaptarse a lo que nosotros 
estamos entendiendo. Gracias. 
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Respuesta de Sra. Perla Yore: 
Brevemente nada mis para explicar un poquito que ]a segunda etapa 

de nuestro trabajo estAi en desarrollar todo el manual de cargos y funciones y cl 
de procedimientos coi el asesoramiento del Dr. Ocampos Arbo, que ustedes 
saben es experto en esto y demis estAi decirlis tambi6n ia puesta en marcha del 
departamento de recursos humanos en ambas c~maras. Esa es un poco la pro
puesta nuestra final para la segunda etapa que iniciariamos ya el pr6ximo 
afno.
 

Por otro lado, estar~in las propuestas de capacitaci6n puntuaies que 
nosotros sugerirfamos obviamente. Algunas cosas no estamos en condiciones de 
desarrollarlas, si en lo que respecta en la organizaci6n y puesta en marcha de 
recursos humanos en ambas c~maras y la elaboraci6n del manual de cargos y 
funciones y procedimientos. Ojalh que con todas la instituciines que estamos 
asesorando al Parlamento si podamos coordinarnos efectivamente de suerte tal 
que no haya una superposicidn de asesoramiento posibilitando a los 
beneficiarios reales obtener un beneficio integral por parte de cada una de las 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con ustede,;. Nada rnis. 

Pregunta: 
Escuch6 la exposici6n de varios companeros y me quiero referir al algo 

especifico. Se dijo que hay que empezar ahora y eso no es verdad porque 
nosotros ya empezamos con los seminarios. Tenemos logros, pudimos forrmar un 
sindicato, una figura total y absolutamente nueva, precisamente prepa
rndonos para la cmara que viene. No estamos tan hutrfanos, tenemos nuestro 
valor muy individual, yo no s6 porqu6 ese empeflo de decir que estamos tan 
hudrfanos. De nosotros depende de que se nos valore. Ayer escuchamos las 
exposiciones del sefior Adriin Alvarez y, totalmente al rev's de lo que se 
puede pensar, a mi por los menos me pas6 e.so, yo no tengo absolutamente ni Ia 
mis minima envidia de ]a calidad del funcionario. Al contrario, tengo la salud 
asi de grande por que quiere decir que con la precariedad con lo que estamos 
trabajando y somos excelentes asf como somos. Quiere decir que si a nosotros se 
nos da materiales esto va a volar, eso manifiesta que nosotros valemos mucho. 

No empezamos ahora, sino hace tiempo, demostrando lo que sabemos 
hacer. Claro que siempre vamos a tener que encontrarnos con diputados que 
dicen que los funcionarios de la Cimara no valen nadI y no merecen un 
aumento, pero que eso es uno o dos pero van a ser ochenta. Estamos organizados, 
lo 6nico que nos falta es valorarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros 
valoremos esa situaci6n y nos demos cuenta de que de ninguna manera estamos 
hu6rfanos, entonces no va a ver ni el temor ni el miedo a la Cimara que venga y 
no va haber ni un diputado ni diez diputados para que nos saquen de aci, 
porque si nos sacan de acii, quien hai, el trabajo que nosotros sabemos hacer. 
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Pregunta: 
Yo queria destacar un aspecto muy importante para el funcionario quees la incentivaci6n. Ello es muy importante para el desenvolvimiento delmismo en su trabajo. En primer ligar, lo que a mi mis me incentiva a trabajar esel trato que recibo por mis superiores, el funcionario debe respetar a su superior,el superior debe ganarse el respeto del funcionario y no imponer el respeto, lo a]a fuerza Ilevar el respeto que se merece. Entonces, quiero poner una idea de unacosa bien concreta, que los jefes nos den un buen trato. Eso es lo que yo querfa

resaltar. Gracias. 

Comentario de Sr. Humberto Fernlindez, Secretario General C~imara de
Diputados:
 

En realidad, lo que se ha dicho ya me 
exime en gran parte de lo que
queria sefialar. 

Justamente, queria referirme tambiln a que no debe cundir el pesimismoentre nosotros. Quiero poner como ejemplo que hace treinta aflos que estoy aqui,y pienso que tolos sabemos Ioque somos y lo que valemos. Entiendo que los quenos rodean valoran, sino en su totalidad, por Iomenos en un minimo por ciento,nuestras funciones y nuestros desempefios. No que existacreo ningunaarbitrariedad muy grande en nadie que venga ahora ni desputs, en cometerninguna injusticia tan tremenda con ninguno en particular. Debemos sentirnosse guros por lo que valemos, no deb. cundir el pesimismo y mucho menos todavia 
ser tan negativos. 

Estarnos superando mucho eso y tenemos que desterrar totalmente, deprejuzgarnos y juzgarnos constantemente. Tenemos falencias, en detalles nosperdemos muchas veces, estamos haciendo una cosa muy grande de cositas 
insignificantes. 

En relaci6n a otro punto que aquf se mencion6, queria seilalar que lo
primero que hice cuando llegut6 de mi visita al Congreso de Chile fue distribuir
el material que traje, a la Secretaria, al Archivo, a todos. No hernos podido
realmente hacer una 
reuni6n de comentario sobre use asunto y me disculpo,asumo eso y me disculpo, y no corno disculpa quiero traer como excusa el hechode que no hemos tenido tiempo para nada estos ultimos tiempos. Con relacional cafC,, el cafrleso es imperdonable, no soy yo quien debia de asumir peroasumo, y respecto a las miquinas, tenemos dos copiadoras lentas y unacopiadora rpida y todos saben nuestra falencia en miquinas, ninguna denuestras dos miquinas andan, y para el martes tenemos sesi6n y tenemos quepreparar el material para los diputados y hasta el momento no sabenos cOmosolucionarlo. Pero, como se dijo ayer estamos acostumbrados a agudizar elingenio y racionalizar todos los problemas para que en el momento preciso
tengamos esa soluci6n. Gracias. 
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Comentario del Sr. Senador Carlos Maria Ocampos A.: 
Con el permiso de todos ustedes quiero hacer uso de la palabra, en 

nombre del Presidente de la Cimara de Senadores y un poco tambin imbuido 

de la responsabilidad de los propios parlamentarios a quienes hubiera querido 

sinceramente ver en un mayor niimero en esta sala, como responsable, tambiCn, 

en un proceso que el Paraguay est, viviendo, en una etapa en la que queremos 

consolidar precisamente esta instituci6n, tanto en el orden politico, en el valor 
a Iade cada una de sus representaciones de partidos a que pertenecen, cuanto 

coparticipaci6n responsable de la oiganizaci6n de este larlamento, del apoyo 

de sus propios funcionarios con quienes me siento identificado desde luego y, 

tambin, en la proyecci6n futura que este Parlamento debe tener para 

consolidar el proceso democrtico en Cl cual estamos viviendo; todo esto" 

comentarios que responsablermente han manifestado cada uno d ustedes al 

vez un poco desordenadamente corno tambin, es este proceso dc transici Sn. 

Al hablar de organizaci6n podemos calificar simplemente en do" 

etapas, la organizaci6n planificada es la que deviene de un orden de cosas 

estudiados, reflexionado y una segunda que es la organizaci6n por crisis que 

indudablemente la estamos soportando que es la de tipo bomberos donde vamo' 

a apagar los incendios en la medida que sc presentan. Esto no indica ninguna 

culpa de nadie sino que ete proceso se ha vivido de esa forma y que hoy 

buscamos los rernedios adecuados coma)para poder encauzar responsablemente 
una proyecci6n de esta administraci6n del Parlamento que son ustedes, dcsd. 

los niveles mis elevados, las Secretarias Generales, hasta el 61timo de lo" 

funcionarios sin cuya responsable actividad tampoco el parlamentario podri 

cumplir acabadamente su tarea de pr,ver, organizar, mandar, controlar v 

coordinar, los cinco principios de Fayoi deben tener aphcaci6n en el futuro de 
este instituci6n. Para ello, debemos de contar con el apoyo, ]a identificaci6n d 
todos ustedes, con [a opini6n responsable de quienes viven el dia a dia, sus 

problemas, sus inquietudes en la tarea de este Parlamento. 

Hemos contado con serninarios hace tiempo ya. Actividades que han 

conducido a esta toma de conciencia de todos y cada uno de ustedes, han 

conformado sindicatos, ha habido ya un anilisis de la tarea diaria y como 

tambi6n sugerencias que no siempre se han llevado a la prctica. 

Yo estaba un poco dc los dos lados del mostrador como s dice, como 
funcionario y hoy transitoriamente como parlamentario, porque siempre es 
finita la actividad de un politico y conozco a profundidad, la problemAtica, 
las inquietudes, los deseos, el afin y sobre todo la trayectoria de muchos y 
cada uno de ustedes, a quienes conozco tan bien como compafieros de tarea. Por 
eso, mi presencia hoy aqui no es de ninguna manera demag6gica, pretende si 
identificarse con esos problemas y conducirlos org~inicamente a un cuerpo 
reglamentario, a un manual de funciones y procedimientos, que de ninguna 
manera quiere ser tampoco ninguna camisa de fuerza, ni un encajonamiento 
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para quo el funcionario cumpla exclusivamente a raja tablas, dictados sus6rdenes, sino muy por el contrario, indica tambion quo esto puede ser uninstrumento vilido por medio Jol cual ustedes determinen una carrera
administrativa, una delimitaci6n do tarea, una jerarquizaci6n de funciones, ellfin Io quo los funcionarios, creo yo, van a lograr con una joracquizaci6n en su
prop;a dimensi6n personal y quo se obtenga tambi6n, el respeto quo desdeluego, esti latente de todos los parlamentarios sin distinci6n do banderas quees Io quo es el objetivo quo debe ser un relacionamiento cordial, ameno,
respetuoso y do colaboraci6n entre funcionarios y parlamentarios. 

Pienso que ha sido mucha la colaboraci6n que han dado lasinstituciones que hoy estn aqui presentes, responsables do este seminarino, ytenemos la inestimable experiencia do los amigos do Chile, del CEAL, delParlamento, de sus funcionarios, para contarnos tambin su; experiencias, suverdad, reflexiones, consejos, e inquietudes. Do todo ollo, debemos de sacar las
conclusiones necesarias, hacernos valer, por nuestras propias recomendaciones 
o conclusiones como quiera Ilamarse, que quieran sacar ustedes mismos do este
seminario, y proyectarnos para 1993 ein Ln Congreso con funcionarios miAscapacitados, con delimitaci6n de funciones claras, coil proyecci6n para unfuturo y con estabilidad en sus funciones quo es lo quo hace a la tarea mis
dinimica, mAs responsable, mis efectiva. 

Yo quiero dejar sumada a las inquietudes de ustedes, la mia propia, en
el sentido de que estos cursos de capacitaci6n, esta tarea ya comenzada no sointerrumpa aquf, por el contrario, es el punto medio. No voy a decir do partida
porque uno de los participantes ya nos aleccion6 muy claramente que la tarea ya vione do atr~s, de meses antes, pero 6ste es un punto medio en el cual eldespeje do la tarea de los funcionarios puede adquirir una dimensi6n mayor yquiero comprometer tanto al CEAL, cuanto al Comit6 Paraguay Kansas, cuanto 
a Io que hace al CIRD, al CIPSEP y a QUALITEC, la empresa quo tambin estAcolaborando, a que este proyecto Legislaci6n 20W0 sea un instrumento doproyecci6n, do consolidaci6n para este Congreso que tanto Io necesiti, en esabtsquoda incesante de un destino mejor para nuestra patria. 

Quiero expresar con estas palabras a la conclusi6n de este seminario losagradecimientos, tambi6n, a todos los que han participado on 61 y a losresponsables personales, que han dirigido esta tarea y a quienes creo es
merecido premiarlos con un gran aplauso. Gracias. 
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El presente texto es el resultadc del Primer Seminario de 
Perfeccionamiento para Funcionarios del Poder Legislativo,
realizado en Asunci6n, Paraguay, los dfas 27 y 28 de noviem
bre de 1992, en el cual participaron destacados acad~micos de
Paraguay y Chile, asf como parlamentarios y funcionarios de 
lOs Congresos Nacionales de ambos paises. 

La actividad recidn mencionada, se enmarca en el.Proyecto
Legislaci6n 2000 cuyo objetivo es el fortalecimiento d-3l Poder
Legislativo en Paraguay, iniciativa que ha sido posible gracias 

al convenio de colaboraci6n suscrito entr la Agencia para el
Desarrollo Internacional con el Centro de Informaci6n y Re
cursos para el Desarrollo y el Centro de Estudios y Asistencia 

Legislativa de Ia Universidad Cat6lica de Valparafso.
Las jornadas de perfeccionamiento, reflejadas en esta obra,

pretenden ser una contribuci6n efectiva al mejoramiento del 

actuar del Congreso Paraguayo en virtud de una mejor prepa
raci6n de sus funcionarios, al debate sobre los aspectos necesa
rios para perfeccionarlo, y al descubrimiento de nuevas pers
pectivas de desarrollo tendientes a su modernizaci6n. 

El presfs-te libro retine las intervenciones de los expositores
Adriin Alvarez A., Eusebio Ayala, Roberto Eaton, Maricruz
M6ndez, Carlos Ocampos A., Guillermo Orrego, Fernando Pa

rada E., y Perla Yore. Todas las cuales se centran, principal
mente, en entregar a los funcionarios del Congreso paraguayo
elementos que :ies permitan desarrollar y apoyar de manera 

adecuada ]a funci6n parlamentaria. 


