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PRESENTACION
 

La Cor*tz Suprema de Justicia se halla vivamente interesada en la 

Modernizaci6n real del PoderJudicial, raz6n por la cual havenido 

implementando una serie de medidas entre las que cabe 

mencionar muyespecialmente la"lnforrnticaJuridica", tendiente 
a la incorporaci6n de las computadoras en el dmbito de laJ usticia. 

Con ello se espera poner al servicio de laAdrninistraci6n de Justicia 
los medlos tecnol6gicos y los mdtodos de programac16n actuales, 

con miras a optimizar las actividades bu,'ocrdticas de las oficinas 
Judiciales y lograr el anhelado prop6sito de una "Justicia rdpida y 
eficiente". 

Los trabajos concretos que en esta materia se vienen haciendo, 
estjn a la vista, disponitndose desde ya de una Importante "Base 

de Datos Juridicos" que incorpora el total de las decisiones 

dictadas por la Corte Supremay losTribunales de Apelac16n de las 

diferentesjurisdicciones. Ademd.s, se encuentra en operaciones un 
interesante programa de "Control y Seguimiento de Caso", que ha 
registrado hasta ]a fecha mds de 15.000 expedientes de los 

distintos juzgados de primera Instancia en lo Criminal; 
jursdicci6n en la cual se han comenzado las labores por la 

trascendencia social que ella tiene, asi como en la Laboral, que serd 
la pr6xima en desarrollarse. Un poco mds adelante, se 

Incorporardn las resoluciones de los demdsj uzgadosy tribunales. 

Razones de orden presupuestarto han Impedido que estd en 
funcionamiento una "red" v'ue pueda unir ]a labor realizada en 

cada uno a los distintos j tzgados Informatizados, asi como la 

creaci6n de la"Mesa de Entrada General", desde donde se controle 
todo el sistema y permita una rApida identfficaci6n del expediente 
y la situaci6n procesal del mismo. Ya estamos dando soluci6n al 
tema econ6mico y a corto plazo esperamos poder contar con los 
equipos requeridns. 

Sin embargo, todo ello no fu6 impediinento para que los Sefiores 
Magistrados del fuero penvI comiencen a usar las computadoras 
para la impresi6n y correcci6n de sus resoluciones y en muchos 
casos, fa utflizaci6n de los datos contenidos en la base; aunque 
deba recordarse que la plena utillizaci6n tendrA lugar en 
oportunidad de contar con los mencionados requerimientos. 



La creaci6n de modernas oficinasJudiciales, que utilicen sistemasavanzados de computaci6n y similares, permitird a corto plazo,
disnoner de la Informact6n necesaria para un correcto seguimientode los procesos, ]a consulta de la legislaci6n y Jurisprudencla
vigente, y la elaboracl6n rdpida y adecuada de la documentac16njuridica, tanto para magistrados como para los profesionales delforo. Todos estos trabajos vienen siendo coordinados por el Dr.Ramiro Barboza, Jefe del Departamento dc InformdticaJuridlca,quien con singular empefio, se esfuerza en levarlos adelante. 

Tareas Iniciadas con mayor antelacl6n, tales corno las deMicrofilmaci6n de la documentaci6n obrante en el Registro General
de la Propiedad. la de Antecedentes Penales, las del TribunalElectoral y las de cardcter eminentemente administrativo ycontable, se encuentran bastante avanzadas, esperando quecorto plazo puedan unirse 

a 
todos estos interesantesemprendimientos dentro de la red general que opere en el Poder 

Judicial. 

Asi mismo, esperamos poder habilitar una oficina central deconsultas para los profesionales y pfibllco en general, que lespermita acceder a la Informacl6n pertinente y controlar elseguimiento de sus casos a trav~s de las terminales respectLivas
puestas a su dlsposici6n. 

En otro orden de ideas, las Iniciativas orientadas hacla ]a creac16n
de una Escuela Judicial. dependlente de ]a Corte Suprema deJusticia, que permita el adiestramiento y el perfecclonamiento de
ls magistrados y funcionarlos judiciales se encuentran blen
encaminadas 
 y uno de los trabajos que se ofrece en estapublicaci6n, de la autoria del Dr. Luis Maria Benitez Riera, guardarelaci6n con este tema. El Dr.Benitez Riera es unjoven magistrado
que se ocupa con seriedad de este problema. 

Ademds, la posibilidad de los camblos que eventualmente puedanproducirse en el sistema de deslgnact6n de Juecesy funclonarios
del Poder Judicial, a travds de un sistema de selecc16n en base alos mdritos de los postulantes y otros mecanismos Id6neos,
previstos en los proyectos presentados por los partidos politicosy
movimientos a la Convenci6n Nacional Constituyente. pr6xima ainiciar sus seslones, hace que el tema del llamado Consejo de laMagistratura tambidn sea considerado en esta oportunidad, a 

.,,
 



travds de la participacl6n del Dr.Josd Maria Cabral. con lo que se 
completa este trabajo. 

Deseamos 6xito a los autores. 

JOSE ALBERTO CORREA
 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
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I 
PROYECTO DE INFORMATIZACION DE LA CORTE SUPREMA
 

DE JUSTICIA DEL PARAGUAY - "DATACORT".
 

La justicia es una demanda prioritarla y esencial de todo grupo 
social y a travds de su eficiencia, calidad y rapidez se mide el 6xito 
de su gesti6n y la cultura de un pueblo. Su real independencia, es 
garantia de estabilidad para las instituciones democrdticas. 

El Proyecto "DATACORT" (Iformatizaci6n de la Corte Suprema de 
Justicia del Paraguay), pone al serviclo de la Administraci6n de 
Justicia los medios tecnol6gicos y los mdtodos de programaci6n 
actuales, con el fin de facilitar y optimizar las actividades 
administrativo-burocr~ticas de las Oficinas Judiciales. 

Antecedentes. 

La sociedad actual presenta ur dinamismo sin precedentes en la 
historia, debido, esencialmente a cuatro causas Interactivas: 
explosi6n demogrdfica, revoluci6n tecnol6gica, movilidad social y 
mutaci6n axiol6gica, que han dado lugar a cambios numerosos y 
profundos en la vida moderna, dice Benito Rolddn, Director del 
CREI. 

La sola menci6n a la exploc16n demogrdlica y ]a corcentraci6n de 
grandes masas humanas en las ciudades han motivado en el 
Ainbito de lajusticia una sustancial mutaci6n, al descargar sobre 
la tradicional y desprovista oficina Judicial un cfimulo cada vez 
mayor de casos, que dia a dia se vuelven mas dificiles de 
solucionarlos, debido fundamentalmente a ]a escasez de medios 
econ6micos. En este panorama, el magistrado se encuentra 
permanentemente presionado por el recargo de tareas, los 
requerimientos de los profesionales y los controles superores. 

En tales condiciones, el fficil predecir que la calidad de lajusticla 
impartida dificilmente pueda ser la deseable, y el retraso en las 
tramitaciones una de las caracteristicas mas resaltantes. 

Este fen6meno es caracteristico de nuestra 6pocay afecta a todos 
los paises por igual. Asi en el coloquio colebrarlo por el Comitd de 
InformiticaJuridica de Europa, celebrado en Estrasburgo del 3 al 
5 de Noviembre de 1982, ya se determinaban las caracteristicas 
comunes a todos los paises occidentales: 
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1. Demanda creciente de serviciosjuridicos; 
2. Escasez general de recursos econ6micos; 
3. CompleJidad creciente de asuntos;
4. Mayor duracl6n y vulnerabilidad de los procedimientos; y
5. Impedimentos creclentes para el funclonamiento de lajusticia. 

Por su parte, el magistrado espafiol Jullin Salgado Diez, al 
referirse a los tribunales de su pais dice: "Con motivo de la 
discusl6n en el Congreso de Diputados del Proyecto de la Ley del
Poder Judicial, se ha expuesto con toda claridad que cl estado 
actual de la adminiistraci6n dejusticia espafhola es lenta, tardiay 
que no respeta el principlo de la inmedlact6n, lo cual, segfin
muchos. es una forma de no administrar justicia, ya que 
padecemos de una crisis de credibilidad y que es una instituci6n que necesita de reforma". El ejemplo espahiol no puede ser mas 
grdfico. 

La realidad paraguaya. 

La situacl6n en nuestro pals presenta rasgos simlares, y ademis 
algunos especificos. En efecto, a partir de la sanc16n de la 
Constituci6n de 1967. se han venido incorporando en la vida
judicial una serie de instituclones y algunos hechos nuevos que
afectan a lajudicatura y que conviene mencionarlos: 

1. La instituci6n del Amparo, qi%' nace con ella, hace que los 
magistrados dediquen gran parte de su tiempo a la solucl6n de los 
nids variados temas planteados a los tribunales a travs de esta
instituci6n (cualquier alumno que se aplaza, o las disputas en un 
club deportivo, o el proplio partido de gobierno), que antes no 
existia. Sin embargo, esta forma breve y sumaria de administrar 
justicia. cumple una importante func16n, con sus defectos y
virtudes. 

2. Otro tema es el de la inconstitucionalidad, que tambien tiene su
origen en la Constituci6n de 1967, y que en un primer momento 
estaba reservada al marco meramente legislativo. A partir de 1974 
la Corte acepta entender en los casos inconstltucionalidad de las 
sentencia que en ambas instanclas violan las normas del debido 
proceso. y despu&s de 10 afios, se hace lugar tambitn en los casos 
de las Ilamadas "Sentencias Arbitrarlas", con lo que se ha abierto 
una amplia ventana para el sometimiento de la mayoria de los 
casos a la atencl6n de la Corte. En 1989. la Corte produjo un total 
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de 635 resoluciones entre S.D. y A. I., de los cuales 443 fueron en 
los casos de inconsUtuclonalidad. 

De los 500 casos presentados en el af-o, s6lo en 9 oportunidades 
la Coirte hizo lugar a la accl6n o excepc16n. En lo que va del aflo. la 

situaci6n es cast similar, con la diferencla de que en 1990. solo se 
hicteren hugara 4 casos de Jnconstitucionalidad, entre ellos la Ley 
No. 10 del Partido Dem6crata Cristiano. 

3. En cuanto a los Ilamados delitos econ6micos, tal como podrdn 
apreciarmis adelante, en un soloj uzgado en lo penal sobre un total 
de 785juicios, 226 son de Esta-fa y 86 sobre Cheque sin fondo. Le 

siguen en el orden los delitos de Lesi6n Corporal con 166 casos. 
Todo ello nos dd una idea acabada de que cast el 40% de los casos 

seguidos en dicho juzgados tienen que ver con la emisi6n de 
cheques. Este es un tema al cual deberd seguirse prestando la 
debida atenc16n, ya que la prisl6n por deuda renace a travds de la 
garantia de los prestamos con cheques adelantados. 

4. Si a todo ello se suma la situaci6n del marcotrifico. los Robos de 

vehiculos, los evasores, y las cuestiones politicas. teriemos un 

panorama bastante exacto de lo que sucede en materia penal. Otro 
tanto puede decirse de las demdsjurisdicciones. 

Se suma a ello, la nueva situaci6n politica que se instaura a partir 

del 2 y 3 de Febrero, con el ctimulo de casos de violacion a los 
Derechos Humanos y defalcos a la Administraci6n Ptfiblica, que 

exige una rdpida adecuaci6n de lajusticla alos nuevos tiempos que 
vivimos, en donde se impone una laborJudicial moderna. agil y 
din rmica y que sirva para el cumplimiento de los fines que una 
sociedad democrdtica impone. 

A travds del tiempo y en diferentes palses, se hanvenido ensayando 
una serie de soluciones, tales como: el aumento de magistrados, la 
modificaci6n de las leyes de procedimientos, incremento en los 
salarios, etc., pero sin lograr los resultados esperados. 

Frente a este panorama, parece que la finica alternativa viable 

brinda ]a Informdtica Juridica, en sus diferentes ramas, 
Incorporando como herramienta itill para la solucl6n del problema 
del arrinconamiento del Juez con los papeles, introduciendo las 
modernas tecnologias que ella nos ofrece. La totalidad de los paises 
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industrializados vienen apllcando tdcnlcas de este tipo en lasoluci6n de los problemasjudiciales, yen los Estados Unidos laautomatizaci6n de losTribunales constituye algo tan normal comolas realizadas en las empresas bancarias o de transporte adreo, por
ejemplo. 

Sltuacl6n actual. 

SI de alguna manera puede ]amedirse Incidencia de laorganizaci6njudicial en el pals, ella puede apreclarse a travds delsiguiente datos. Paraguay slendo una nac16n con zerca de4.00.000 habitantes, tiene un total de 114 Magistradosy oficinasjudiciales en operaciones, tales como Corte, TribunalesyJuzgados
Primera Instancla, disceminadosde en toda la Repfiblica (sinincluir losjuzgados de paz, 200 en total), correspondiendo un totalde 34.210 personas por oflcina, lo que resulta muy superior a otros.

(Espa-ia tiene 2 1.500, por ejemplo). 

Un hecho significativo constituye, el alto promedio de expedientesIniciados en nuestros tribunales, que en el aho 1933, (que fud unode los inas elevados debido a la dificil situaci6n econ6mica del pais,que de inmediato se refleJ6 en un Incremento considerable de losjuiclos ejecutivosy cobro de guaranies), se pudo registrar un total
de 33.309 casos que se iniclaron en nuestro Tribunales (S61o los
juicios ejecutivos alcanzaron la cifra de 12.999). Excluyendo esta
situaci6n excepcional, las clfras 
 se mantienen estables enaproximadamente 30.000 expedientes por aflo, tal como suced16 en 1989, similar a lo que puede estimarse para el presente periodo.Y como en todas partes del mundo, las contiendas civiles(problemas de familia, suceslones, dominio de inmuebles, etc.) se
prolongaron 
en su trnimte durante varios aflos, multiplicando
considerablemente el n6mero de expedlentes en actividad en cadaSecretaria. Tambidn en el fuero laboral, donde el procedimiento enteoria es mdis expediLvo, losj uicios se han prolongado, alcanzaron un promedio de dos aflos antes de ser resueltos. Las cifrasmencionadas, configuran un Importante volumen, quejustificanampliamente ]a necesidad de incorporaci6n de las modernas 
tecnologias. 

Los papeles Inundan la3 Secretarias de nuestros tribunales, a loque debe afiadlrse el problema bastante comfin observado en todala adminlstraci6n pfiblica, de la falta de medlos humanos y 
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econ6micos competentes para una adecuado maneJo de todas 
estas cuestiones. 

Poder Judicial - Finalidades 

Antes de abordar el problema de la planificaci6n del PoderJudicial, 
conviene hacer algunas precisiones sobre la finalidad principal y 
los objetivos de este Importante sector de nuestra sociedad, asi 
como sobre el estado actual del sistema y sus componentes 
funcionales y sobre las caracteristicas politicas, sociales y 
econ6micas del entorno. 

En este sentido existe concenso general en nuestros dias en 

asignar al sistema dejusticia los siguientes objetivos generales: 

1. Regulaci6n juridica de las actividades del cuerpo social. 

2. Aplicaci6n de un ordenJ uridico representativo de los valores de 
la sociedad. 

3. Mantenimiento de la seguridad fisica yjuridica de personas y 
bienes. 

4. Prevenci6n y soluci6n de los conflictos. 

5. Defensa de la Igualdad y ]a equidad entre los ciudadanos. 

6. Prestaci6n de servicios Juridicos a los miembros de la 
comunidad. 

Si estos son los obj etivos que normalmente persigue un sistema de 
j usticia, internamente se han podido detectar en la mayoria de los 
paises, ciertas circunstancias que influyen negativamente en la 
consecusi6n de los mismos, tales como: 

I. Pluralismo axlol6gico dej ueces y magistrados. 

2. Discrepancias en sentencias sobre supuestos semeJantes o 
idnUcos. 

3. Penuria de medios personales y materiales. 

4. CompleJidad creciente de asuntos. 
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5. Retardo en la soluci6n de los casos. 

6. Valor social muy desigual en las distintas prestacionesjudicale,, 

7. Informaci6n deficiente sobre su propio funcionamiento. 

8. Falta de control de las declsionesjudiciales y de su eJecuci6n. 

"Toda esta problemitica Judicial, se desarrolla dentio de un 
entorno social cuyas caracteristicas se tornan cambiantes, y que
necesarlamente influyen en todo ello, dificultando la correcta 
soluci6n de los mismos. Entre las principales, caben mencionar las 
siguientes: 

a) Transformaci6n brusca de la Rociedad.
 
b) Falta de concenso nacional. con alternativas politicas
 

antag6nicas.

c) 
 Pdrdida de la imagen cuasi sacra de la Justicia y de los
 

Jueces.
 
d) 
 Escacez general de los recursos financieros.
 
e) Demanda creciente de serviciosjudiciales.
 
I) Dudas sobre la idoneidad de ]a Justicia para resolver
 

determinados litigios.

g) 
 Conflictos de competencias con otros departamentos.

h) Incremento extraordlnario del volumen de la leglslaci6n.

i) Camblos frecuentes y contradictorlos de la legislaci6n".
 

(Informaci6ny Declsi6n en el dimbito de la Justicia. Benito Rolddn 

C. Director del CREI. Madrid 1988. Prig. 38/39). 

Planiflcaci6n en el fmbito de la Justicia. 

En estas circunstanclas, se enfrentan en general, en todo el mundo 
occidental dos concepciones diametralmente opuestas para ]a
soluc16n de ]a problemfiticaJudiclal: el mantenimiento de sistema 
cldsico de manejo tradicional, como reducto inexpugnable y
arcalco; o el moderno. con la introducci6n de la planiflcact6n en el 
campo de lajusticia. 

Francia comenz6 a partir de 1981 Juntarnente con Espafa que 
desarroll6 su programa Inforius. 
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Pero el pals que verdaderamente ha realizando sustanciales 
avances en la planiflcacl6n de lajusticla a sido Suecla. que abarca 
todo el amplio campo tanto la gest16n, como ]a documental y la 
administrativa. Para planificar se requieren datos concretos 
acerda de lo que sucede en la organizaci6n. 

En consecuencia, resulta indudable que la planiflcaci6n trata de 
introducir una racionalidad nueva de tipo econ6mico frente a la 
atomizaci6n del Poder Judicial; de aplicar los nuevos 
conocimientos cientificos a los aspectcs extrajuridicos de la 
actividad judicial y de definir explicitamente la funci6n de la 
Justicia y sus objetivos. 

Finalmente, cabe agregar que la planificaci6n no dismlnuye ni 
menoscaba el ejercicio del poderde decisi6n de losJueces, sino que 
facilita su trabaJo, aumentando el nfimero y la calidad de sus 
resoluciones; ascelerando y controlando el proceso; que en 
definitiva se traduce en un servicio mds rdpidoy eficiente en favor 
de ]a comunidad. 

En este orden de ideas, la Informditica Juridica, inteligentemente 
aplicados al campo de la Justicia, prestan relevantes servicios, 
desde sus diferentes campos de aplicaci6n: La InformitLica 
Juridica de Gest16n, la Informitica Documental relativa a la 
creaci6n de Bases de DatosJuridicas, la Inform tica Registral.etc. 

Esta desde ya, deberdi ser materia obligatoria en los programas de 
la Escuela Judicial que se comienza a formar, en la Biblioteca que 
existe en el Poder Judicial yen los cursos de Capacitaci6n de los 
Magistrados. 

A diferencia de los paises mencionados, en el Paraguay la cuestl6n 
es mdis pequefia y dominable, ya que por eJ emplo en Espafia existen 
2.000 Trlbunales y Juzgados informatizables, frente a 140 del 
nuestro. De alli la posibilidad cierta de hacerlo. 

Justiflcaci6n de un Proyecto Informgtico en los Tribunales. 

Se trata de poner al servicio de la Administraci6n de Justicia los 
medios tecnol6gicos y los mdtodos de programac16n actuales, con 
el fin de facilitar y optimizar las actividades administrativo
buroerdticas de las oficinasjudiciales. 
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Si la Informaci6n es la materia prima para Ia declsi6n y la func16n 
de dirigir consiste en un flujo continuo de decislones (talcomo lo 
hace el Magistrado), para regular el funcionamiento arm6nico de 
la sociedad, se comprende ]a necesidad de que dichas 
organizaciones dispongan de un sistema adecuado de 
informaci6n. 

El sistema de informacl6n de una organizaci6n es el conJ unto de 
hombres, mdiuinas, archivos y procedimientos que facilitan en 
cada tiempo y lugar de ella la informaci6n para la toma de 
decisiones de planificaci6n, de gesti6n o de producci6n. 

Es importante distinguir dos aspectos en ]a direccl6n de una 
organizaci6n: uno, la func16n de toma de decisiones proplamente
dichas, y otra, la funcl6n de proceso de la informacidn en sentido 
amplio (captacl6n, preparaci6n, almacenamiento y recuperaci6n,
transmisi6n y distribuci6n), porque de ello derivan dos 
concepciones distintas de los sistemas de informacidn: Los 
sistemas de apoyo a la decisi6n y los sistemas autnmdticos de 
decisl6n SAD. Por el primero se facilita a los responsables de ]a
organizaci6n una ayuda para la toma de decisiones pero no las 
toman por si mismo. En el otro caso SAD, se sustituye a la persona
encargada de una labor manual por una automatizada (caso del 
caj ero automAtico en los Bancos, o a los que confeccionan facturas 
en una empresa, por ejemplo), y que en los Tribunales podrian 
eventualmente realizarse en algunos casos concretos de 
operaciones simples y repetitivas, en secretarias, oficinas, etc. 

En definitiva, ]a incorporaci6n de estos principios fundamentales 
del "management" en las laboresj udiciales, podrian conducir a un 
meJ oramiento sustancial de los servicios que vienen prestando enel sentido de brindar una mayor eficiencia y celeridad en los 
procesos, Cando cumplimiento al anhelo de lograr una Justicia 
pronta y barata. 

Toda organizacl6n que pretende alcanzar cotas superiores de 
modernidad deberi tener en cuenta que el presente momento 
historico por el que atraviesa nuestra civilizaci6n, se caracteriza 
por ]a incertidumbre e interdependencia de los fen6menos 
econ6micos, politicos, sociales, y por el valor adquirido por la 
fnformaci6n como soporte del conocimiento. (H. Vaz Flores y E. 
Dall'Aglio. InformdticayAdmlnistraci6n de Justicia. Ed. Platense. 
Buenos Aires. 1986. Pdg. 43). 
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OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO.
 

En base a todos estosantecedentes, la implantaci6n de un Proyecto 
"DATACORT", tendrd como objetivos concretos los siguientes: 

1. Incorporaci6n de nuevos conocirnientos y tdcnicas clentificas, a 
fin de lograr una conveniente planificaci6n de las actividades, con 
miras a facilitar la labor de los magistrados. 

2. Apoyo para ]a toma de decisiones, medhlnte la creac16n de Bases 
de Datos Juridicas, que faciliten y aceleren las consultas 
necesarias. 

3. Optimizar las actividades, a fin de facilitar el problema del 
retardo en la soluci6n de los casos, mediante la Informdtica de 
gest16n, controlando y acelerando los procesos; y permitiendo la 
reallzaci6n del ideal de una 'Justicia pronta y barata". 

4. Mayor disponibilidad de tiempo por parte de los magistrados 
para la atenc16n de los asuntos, mejorando la calidad de las 
resoluciones. 

5. Creaci6n de una Oficina de Adjudicaciones de Juicios y 
Estadistica general al inicio de todos los casos, que permita una 
justa distribuci6n de los mismos a los diferentes juzgados y 
tribunales y dar soluci6n a las cont.endas de competencia. 

6. Provisi6n sistemdtica de listados de informes para ]a Corte u 
otros tribunales, de los casos que se vicnen tramitando y la 
situaci6n en que se encuetran, de tal manera a realizar un control 
mds objetivo y serio acerca de la situaci6n de los mismos. 

7. Emisi6n automitica de documentos, archivo de datos, modelos 
automatizados de documentos emitidos por los juzgados, 
registros, etc., de tal manera a facilitar las tareas. 

8. Destino adicional de la Informaci6n contenida en la Base de 
Datos Juridica, que incorpore todas las decisiones de los 
Iribunales y juzgados de ]a Reptiblica, como un elemento 
importante de consulta pra los demos operadoresjuridicos, tales 
como: magistradosy profesionalesy su posterior comercializaci6n. 
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9. Comunicaci6n a travs de las computadoras con otros 6rganos 
judiciales, gubernamentales y privados. 

10. Control y registro de la contabilidad de los tribunales medlantc 
el uso de computadoras. 

En consecuencla, el planteamlento bdtsico dI proyecto establece 
varlas esferas sucesivas de actuaci6ri, alguna de las cuales ya se 
estdn cumpliendo: 

ASPECTOS PRACTICOS DEL PROYECTO 

Proyectos en ejecuci6n. 

1. La implementaci6n de la Informdtica Registral.
Microfilaci6n de documciitos del IRegistro General de la 
Propledad. 

Realmente con este proyecto se ha dado inicio en nuestro pals, al
plan de informatizar nuestros tribunales, al decidirse la 
mlcrofilmaci6n de la documentac16n correspondiente del Registro
General de la Propledad y su coIrespondiente indexaci6n a travds
de la computadora, cuyos trabaJcs se encuentran en p'.na etapa
de impltmentaci6n y que requiere un largo periodo para entrar en 
operaciones. 

La Informitica Registral tiene dos aspectos bicn diferenciados: 

a)ret,,ner dhtos e informaci6n hist6rica, ]a cu..d queda almacenada 
en forma ordenada slendo posible su consulf a y recuperac16n por
diferentes criterios, y 

b) Servir como base de datos para la toma de decisiones. 

La complejidad tdcnica de estos sistemas es escasa. dado que las 
funciones re queridas sonde planteamiento sencillo yrepetitivo. Se 
centra en operadlones de introduccl6n. mnodfflcacl6n, custodla y
recuperac16n de datos. 

2. El Registro de Antecedentes Penales. 

Proyecto dste que tambidn se encuentra en etapa de desarrollo, y 
que contempla el registro y la actualizaci6n de las personas con 
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antecedentes penales, especialmente de la capital. 

Ambos proyectos estando en plena ejecucl6n no requierenmayores 
explicaciones, ya que disponen de sus proplos estudios de 
factibilidad y Justificativos que escapan a la finalidad de este 
trabajo, y solamente se incorporan las necesidades prioritarias de 
los mismos en el capitulo referente a los aspectos econ6micos del 
proyecto. 

Nuevos Proyectos. 

1. Informdtica Juridicade Gestl6n u Operacional. 

Es indudable que ]a InformdticaJuridica de Gesti6n, es uno de los 
campos en que esta disciplina mds ha evolucionado, en los fltimos 
tiempos, tanto a nivel de Tribunales y Juzgados como de oficinas 
profesionales, y juntamente con la Informditica Documental, 
constituye un sector relevante de la moderna aplicaci6n de la 
Informdtica al derecho. 

Este desarrollo se produjo, especialmente, a partir de ]a evoluc16n 
ex-perimentada por los Microprocesadores y de los modernos 
leguaj es de programac16n; que a su bajo costo, une una capacidad 
de memoria bastante amplia, lo que permite poder pensar en la 
incorporaci6n de una de estas mdquinas en la oficina del Juez, cosa 
que anteriormente resultaba imposible. 

La primera etapa de esta evoluci6n se produjo con la entrada en el 
Juzado de los Word Prossesing o procesadoras de palabras, y que 
todavia constituye ]a imnovaci6n mdis Importante en cuanto a 
automatlzaci6n. Pero si blen ello fud el inicio, esta etapa viene 
siendo ampliamente superada con la introduci6n de la 
computadoras, como elemento realmente eficiente de una 
autdntica labor de gest16n. La tendencia creciente del desarrollo 
informdXtico pennite prever que "en un tiempo no muy lejano, 
cuando en cadaj uzgado u oficina de abogado exista un sistema de 
gest16n, no s6lo se formard.n pequefios bancos de datos, sino que 
las terminales activas de los estudios servirdn para la 
interconexi6n con los sistemas judiciales y administrativos." 
(Antonio Martino. Informtica Juridica Hoy. Rev. Derecho 
Industrial. Buenos Aires. Afia 7 No. 21. 1985). 
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Por otra parte, ]a lentltud de lajusticla como serviclo pfblico tiene 
su origen en la Oflcina Judicial, cuya areas de actividad 
informatizables son: 

Bfisquedad de datos y elaborac16n de documentos, que en
conj unto puede Ilegar a ocupar el 80% del tiempo empleado por el 
personal del Juzgado. 

Control de ]agesti6n y seguimiento de los casos, bastante dificil en 
la actualidad. 

Comunicaci6n con otros 6rganosjudiciales. 

La areas en que los modernos equipos pueden prestar su concurso 
son: 

Actividades Principales. EmIsi6n de documentos; el registro y
archivos de datos, y el seguimlento de los asuntos. 

Actividades Secundarias. El cdlculo de las liquidaciones, el registro
de exhortos, la agenda de audiencias, el seflalamiento de tdrminos, 
y el registro de objetos y bienes incautados y a disposici6n de la 
justicia. 

Las estadisticas, de cualquier tipo, deben considerarse como underivado de la actividad informdtica operacional que se obtiene sin
trabajo adicional a partir de ]a inforrnacl6n almacenada. 

Pero porsobre todas las cosas, el conocimiento permanente por las
autoridades y los interesados acerca del estado de los expedientes
tramitados, constituye una de las cuestiones mds atractivas del 
programa de gesti6n. 

En la actualidad. y debido al desarrollo experimentado en esta
materia, existen numerosos programas de gesti6n que fMcilmente
pueden serimplementadosy a un bajo costo; asi como experiencias
extranj eras con posibilidades de trasladarlas a la nuestra. 

En ese sentido se piupone concretamente: 

1. Creaci6n de la Oficina deAdjudicaciones deJuiciosy Estadistica 
General. 
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Tal como lo vienen haciendo con bastante 6xito en numerosos 
paises, dando soluc16n a otros problemas tales como las 
contiendas de competencias, por ejemplo. Asi mismo, 
eventualmente los estudios juridicos privados podrin 
Interconectarse con el sistema para conocer el estado de sus 
expedientes, sin necesidad de recurrir a los tribunales. 

Mecanismo de operaci6n. 

Mediante el uso de la computadora, se espera realizar las 
asignaciones de las causas iniciadas en los tribunales, de una 
manera automitica, sustituyendo al actual sistema de turnos 
mensuales que crea una serie de inconvenientes. El "Turno 
Judicial", como se lo conoce en la Argentina, o el repartimiento de 
negocios aludidos en los art.69 y 430 y stgs. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil Espafiola, seri administrado por el 
ordenador, que procede al sorteo de ellas al azar, mediante un 
sistema seguro e inviolable. Los asuntos se encuentran 
clasificados en tres grupos que apunta a su probable complejidad 
y trimite objetivamente considerados y el "Centro" procede a 
asignarlos. manteniendo const ante la igualdad en cada secretaria 
no s6lo respecto del total de causas remitidas a cadaTribunal, sino 
inclusive manteniendo la paridad por categorias. M.As afin si 
existiera ]a voluntad de hacerlo, el sistema permite efectuar la 
asignaci6n manteniendo igual nimero de causas a cada secretaria 
atendiendo al objeto procesal por cada una de ellas (por ejemplo: 
Divorcios, Ejecuciones, Sucesion, etc.). 

T'arnbin asigna al Agente Fiscal, al Defensor de Menores y al 
Defensor de Pobres y Ausentes que debe intervenir en cada 
expediente. Junto con la asignaci6n de la secretaria en la cual va 
a tramitar la causa, la computadora imprime la Caritula 
correspondi-nte a ese proceso, sefialando el nimero corres
pondiente a ese expediente; la fecha de asignaci6n; el ntlmero del 
juzgado y el nombre del Juez; el nfimero de la Secretaria y el 
nombre del Secretario; el nfimero de la Fiscalia y el nombre del 
fiscal; el nfimero de la Defensoria y el nombre del Defensor. En 
caracteres miXs destacados imprime el apellido y nombre de las 
partes y el obJeto procesal o naturaleza del proceso iniclado. 

Junto con la caritula. imprime u na flcha especialmente disefiada, 
para hacer destinada a cada secretaria por orden numdrico, que 
reemplaza a los Libros de Entradas y de pases a otros Juzgados, 
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Camaras. etc.. Tambidn expide una ficha de retorno que informa 
a ]a Dlreccl6n si el expediente fud presentado en ]a Secretaria 
correspondlente en el plazo reglamentario. 

Con cada asignacl6n, la computadora abre un archivo Individual 
para cada expediente. Esos archivos configuran el Libro General deEntradas y contlenen los datos de la totalidad de los actores y
demandados, pudtdndose ingresar al 61 por el nombre de
cualqulera de las partes o por el nfimero asignado al expediente. 

Existen sistemas como el Argentino y Espafiol. que son los mdis
conocidos, y de los cuales se pueden obtener asistencla t~cnica y
de programac6n. 

2. Incorporaci6n de un Programa de Gesti6n Judicial. 

a) Que facilite el seguimiento ordenado de los procesos que se
vienen sustanclando en todos los Tribunales de ]a Repfiblica. Ellopermitirdi que dia pordia o semanalmente. acriteria de la Corte. seaprovisto de un listado del estado de losjufclos, con la fecha del
ultimo Impulso procesal, facilitando el control regular de los
juzgados y tribunales de ]a repTbllca. 

b) Informatlzacl6n de la Oflclna del Juez y de las Cdimaras deApelaciones. mediantes mdiquinas con inteligencia yalmacenamiento propios, y con tal independencia de otrassimilares o de mayores prestaciones, y que abarquen las siguientes
funciones: 

1)Emisi6n auton~itica de documentos.
 
2) Archivo de Datos.
 
3) Modelos au tomatizados de documentos emitidos por el Juzgado.


facilitando ]a redaccl6n de los mismos.
4)Areas secundarlas. Registros propios del Juzgado, sustituci6n 

progresiva de Libros de Entradas. etc.
5) Comunicaci6n Interna con otros Juzgados yTribunales a travds 

de los equlpos de computac6n. 

INFORMATICAJURiDICA DOCUMENTAL. 

En la medida en que la civilizacf6n avanza, produce mayor
documentaci6n. y todo el trabajo Intelectual y gran parte de lascomunicaciones se hacen en base a documentos escritos. "Solo en 
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los Estados Unidos se publican anualmente cerca de 900.000 
articulos en revistas cientificas y tdcnicas, aparte de 100.000 
informes tecnicos y cientificos y unos 7.000 libros de estudios". 

Se estima que anualmente en el mundo, yen la lu, unos 15 millones 
de documentos, entendidos por tales, Libros, Articulos. 
conclusiones de congresos, informes de estudios, comunicaciones 
cientiflcasetc., afiadlendo que el valor de esta documentaci6n 
decrece a med' .a que pasa el tiempo, teniendo mayor validez lo 
filtimo y a veces con plazos de vigencias muy breves. de s6lo 
semanas. 

Incluso hoy dia surgen problemas relacionados con la debida 
conservaci6n en bibliotecas o archivos de la documentaci6n, 
debido a la mala calidad de los papelesy tintas, que al cabo de cierto 
tiempo van desapareciendo. con todos los inconvenientes que ello 
presupone. Un libro antiguo se conserva mejor. En el futurd la 
incorporaci6n total del texto en memorias magneticas. tal vez sea 
la Onica soluci6n. 

El mismo fen6meno se produce en el derecho. Cada afto son mils 
las disposiclones legales que aparecen. asi como las resoluciones 
judiciales y de los 6rganos administrativos. La documentaci6n no 
slempre se encuentra a mano; no s61o se desconoce todo lo que hay, 
sino que incluso, conociendo su existencia, no se sabe donde 
encontralo. En la empresa privada se afirma que sobre 24 horas de 
trabajo dedicadas a obtener una resoluci6n. mets de 20 estdn 
cubiertas por la labor de investigaci6n y documentacl6n, y s6lo 
quedan 4 horas para pensar, razonar y escribir lo pensado. 

En el campo de derecho ocurre otro tanto. Es necesario dedicar 
buen nfmero de horas de trabajo para documentar ]a decisi6n 
buscando la ley pertinente. lajurisprudencia que ]a interpreta y la 
bibliografia que ofrece soluciones. Con ello en la mano, es filcil 
obtener una decisi6n y, sobre todo, que ella esti acorde con la 
legislaci6n vigente y la interpretacifn de los Tribunales. 

La recopilaci6n de datos Legislativos y Jurisprudenciales en el 
Paraguay se ha venido desarrollando, con en ]a mayor parte de los 
paises, a travds de la iniciativa privada, que en muchos casos han 
sufrido la falta de continuidad necesarias. 

En materla de Jurisprudencia, los trabaj os realizados en el pasado 
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por el Dr. Laconich, son ya tradicionales, en especial desde ]aderogael6n del C6digo de Velez; y que hoy dia son prosegufdos conmayor eflelencia y posibilidades por la Revista LA LEY. La CorteSuprema de Justcia ha propiclado en repetidas oportunidades lapublfcac16n de ]a Jurisprudencia, tal como Io viene haciendoactualmente con el Darlo "Correo Comercial" y la GACETAJUDICIAL, pero sin que hasta ahora se haya logrado incorporartodo el ampllo espectro Juridico en que ]a Jurisprudencia sedesarrolla; quedan afin zonas de silencio en relac16n a una serie de 
temas de Indudable interns. 

Es indudable que, a mdis de todas estas Inlciativas, seria de sumoInterds para el Magistrado y elJurista paraguayo, contar con unsistema moderno y automatizado de informact6njuridica, que lepermita acceder a la rnisma con ]a rapidez y confiabilidad que los
mismos le facilitan. 

Asi mismo, las posibilidades que actualmente ofrece el desarrollo
tecnol6gico permite prever ]a posibilidad Inmediata de unainterconexi6n con sistemas similares existentes en el Paraguay(tales como la Universidad Cat6lca) asi como la de otros paises, detal manera a beneffciarse con la importante labor realizada en este 
campo desde hace varios afios. 

Disponer por ejemplo. de la Jurisprudencia Argentina, enmomentos en que deba interpretarse nuestro nuevo C6digo Civil,sera de singulax importancia para los encargados de Ia aplicaci6n
del derecho en el Paraguay. 

1. BASE DE DATOS JURISPRUDENCIAL. 

En consecuencia, resulta de singular Interns dar Iniclo en nuestro
pais a los trabajos 
 de clasiflcaci6n y almacenamiento de las
decisiones de nuestros Juzgados y Tribunales. como una forma
efectiva destinada a la divulgaci6n y conocimiento de lassentenclas, autos interlocutorios, acordadas, etc., que hasta elpresente s6Io se vienen publicando en forma limitada por agunaspu blicaciones de carfcter privado. Esta ayuda serd indispensablepara los magistrados, profesionales y para toda ]a ciudadania,ademdxs de constituir una oblIgacf6n inherente al Poder Judicial. 

Esta labor puede iniciarse de inmediato, ya que existe el Softwareadecuado para el efecto y creado especificamente para nuestro 
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pais. Cada magistrado deberd comenzar por crear su propia base 
de datos, con la Incorporacl6n de sus proplas resoluclones, para 
constituir posteriormente en su conJunto, la base de datos del 
PoderJudlcial. 

Para el efecto. y previa la capacitacl6n necesarla, cada magistrado 
al redactar su sentencia, realizardt un breve resumen de la misma, 
indicando las cuestiones mdis significativas que contiene el 
documento e indicando las palabras claves o descriptores por los 
cuales podrdf Indentificarse y que servirdi para su posterior
incorporaci6n a la Base, eliminando de es.i manera la ardua labor 
del documentalista. 

Hace 38 aflos, ]a Corte dict6 la Acordada Nr 5 del 18 de febrero de 
1952. por la cual se establecia la obligatoriedad para los 
Magistrados de que las sentenclas y resoluciones de losTribunales 
de Apelacl6n consignaran la fecha y nfimero del fallo apelado, 
turno deljuzgado que Io dict6, un resumen de lo que constltuye la 
materia del recurso y decisi6n recaida a su respecto en la instancla 
Inferior con Indicaci6n de ]a parte apelante. Esta puede 
considerarse como la primera ley informXtica del pais, ya que
mediante ella, se daba iniclo a los trabajos de almacenamiento de 
laJurisprudencia nacional, a traves de la importante obra realizada 
por el Dr. Laconich, autor de la mencionada acordada. 

DIAGRAMACION DEL PROYECTO 

El proyecto deberd realizarse de manera progresiva, conforme alas 
disponibilidades y recursos destinados al mismo, que estard 
dividido en dos partes: 

a) Formaci6n y adiestramiento del personal y adquisici6n de 
equipos. 

b) Desarrollo del proyecto. 

BASE DE DATOS. Sin embargo, yen vista alas posibilidades reales 
existentes para ]a puesta en marcha de inmediato de la Base de 
DatosJurisprudencial, el desarrollo de este aspecto del programa 
se hard conjuntamente con el de formaci6n y adiestramiento del 
personal necesario. 
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Proyecto de Capacitacldn. 

Se tUene previsto un programa Inicial de capacitaci6n, cuyo objetivo
serdi el de Implementar lo mdis ripidamente posible el proyecto en 
su conj unto, adiestrando convenientemente al personal de Poder
Judicial tales como Jueces, fiscales, defensores, funcionarlos de
secretaria, etc.. en todo aquello referente a temas documentalesy
al manejo de los equipos. 

Asi mismo, todo el proyecto deberi ser aconipafiado de una 
programa permanente de capacitaci6n, cuyo objetivo serdi el de
elevar ]a competencia legal, tdnica y admilnistrativa de todos los 
operadoresjuridicos que intervienen en el mismo. 

Las modalidades de la capacitaci6n incluye. Simposlos. Cursos. 
Semlnarlos y talleres, tanto en la capital como el interior del pals,
becas para el perfeccionamiento en el exterior, etc., pudiendo
mencbonarse los principales temas sobre los cualesversardin estos 
cursos: 

1. Introducci6n a la Informitica Juridica. 
2. Informditica de Gesti6n 
3. Informdtica Registral. 
4. Informitica en general y contabilidad. 
5. Cursos para operadores de Computadoras 
6. Teoria de las Decisiones. 

La Corte Suprema deber destinar el personal necesaro para
implernentar el Proyecto, conforme a la elecci6n reaizada por la
Direcci6n de Inform.ttica, asi corno de los permisos necesarios para
participar en los cursos de refrencia, al personal de secretaria 
correspondlente. 

Calendarlo e Implantaci6n. 

Las experiencias recogidas en diferentes paises sobre las 
posibilidades reales de "implantaci6n" de proyectos de esta
naturaleza, hace que pueda estimarse como plazo minmo el de
cinco aflos y un m~.xlmno de siete, para su funcionamiento 
adecuado. 

En cuanto a las programas especificos, el calendaro serdi ciblerto
confarme a la disponibilidad de recursos econ6micos y deniis 
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medios, pero entendindose que serfd progresivo, ponindose en 
funcionamiento dentro de un periodo breve aquellos que se 
consideran prioritarlos. 

El cronograma progresivo del proyecto se estirna en los siguientes 
plazos: 

1. Formac16n y adlestrarniento del personal = seis nieses. 
2. Adquisici6n y puesta en funcionamiento de equ ipos = 3 meses. 
3. Incorporaci6n de datos a la Base de Ji irisprudencia= 2 meses. 
4. Interconexl6n con sistema extranjero = 3 meses. 
5. Funcionarniento actualizado de la Base = 15 meses. 
6. Oficina de Adjudicaci6n de Juicios = 15 meses. 
7. Sistema completo de Gesti6n Judicial = 36 meses 
8. Informatizaci6n total dce Juzgados y Tribunales = 60 meses. 

La creaci6n de la "Direcci6n de Informtica Judicial". 

La labor de lnformatlzaci6n del Poder Judicial, serdi dirigida y 
supervisada por la Suprema Corte de Justicia y a travs de la 
"Direcci6n de Informitica Judicial", a crearse oportunamente. 

La Dlrecci6n del departarnento tendrd a su cargo fundamental
mente, la puesta en prdctica de los objetivos establecidos en este 
proyecto, debiendo centrarse su labor inicial en los sigulentes 
puntos especificos: 

1. Coordinacl6n y supervisl6n de todas las actividades 
relacionadas con la incorporacl6n de las computadoras en el Poder 
Judicial. 

2. Asesoramnento a la Suprerna Corte de Justicia acerca de los 
temas de su especialidad. 

3. Contrataci6n y formaci6n del personal id6neo en la manej o de los 
equipos y en el desarrollo de los programas. 

4. Realizacl6n de cursos de adiestramiento para Magistrados y 
Profesionales acerca del funcionarniento del sistema. 

5. Libertad de acci6n para el desarrollo de nuevas estrategias con 
miras a la implernentaci6n efecUva del sistema a corto plazo y con 
menores costos. 
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6. Cumplliento de las fechas de eJecucl6n del programa. 
7 .Control y vigilancia de los recursos asignados y su convenlente 

aprovechanilento. 

8. Promover nuevos planes Informticos. 

9. Contratacl6n de servicios Internos y externos. 

10.Sus integrandes dependerdn directarnente de la Suprema Corte 
de Justicia. 

Personal. 

En cuanto a los requerimientos de personal, deberd tenersepresente que el proyecto en gran parte puede Implementarseutilizando la mano de obra disponible en el Poder Judicial,mediante un ampllo plan de Capacitaci6n del Personal.
 

En consecuencla, el costo de este rubro, deberi 
 comprender poruna parte, el de adiestramiento de los Magistrados y funcionariosde los diferentes Juzgados y Secretarias, y los del personalnecesarlo para el funcionamiento de la Direcci6n a crearse. 

En este sentido, la DIreccI6n del Proyecto estard a cargo de unDirector nacional y un asistente tdcnico extranjero, que preste sucolaborac16n durante el periodo de Implementaci6n de sistema. 
En lo relativo al nfimero de personal necesario, se estima en unacantidad no Inferior a 20 nJ superior a 30 funcionarlos. destinadosal Proyecto, entre los que caben menclonar aAnallstas, Programadores, Operadores, Documentalistas, y personal subalterno. 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS. (HARDWARE) 

Para ]a puesta en prActica de proyecto, serA necesaria ]aadqulslci6n de los equipos adecuados a las necesidades delsistema a implmentarse, deblendo tenerse en cuenta lossiguientes
aspectos: 

1. Equlpos para cubrir suficientemente los requerimientos delProyecto y en especial en los referente a velocidad, capacidad dealmacenamiento, y potencia del Hardware. 
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2. La implementaci6n de una Base de Datos como la que se 
proyecta requiere ademis, que el equipamlento sea lo 

suficlentemente igil y dindmico. facilitando la labor de los 
casos serdn personas sinusuaros, que en ]a mayoria de los 

mayores conocimientos informiticos. 

3. La cuesti6n del costo cle los equipos deberdX adecuarse a las 

disponibilidades econ6micas de la Corte Supremna de Justicia, que 

son bastantes limitados. Sugerir la posibilidad deen general 
adqulsici6n de un equipo que ofrezca estas ventajas pero que no 

sea muy costoso, y que escape a las posibilidades reales del 

proyecto.
 

4. En la actualidad, el desarrollo de la tecnologia permite el acceso 

a equipos que ofrecen una correcta adecuac16n a las necesidades 

del proyecto, sin costos tan elevados, dentro de la linea de las PC, 

PS y similares, con amplitud en la memoria central, alta resoluci6n 

y velocidad y gran capacidad de almacenamiento. -lacia ese terreno 

deberd orientarse la adquisici6n de los equlpos destinados al 

proyecto.
 

5. En ese sentido, existen PC con procesadores 386 o 486. a los 

cuales se les puede adicoiil terninales en ntimero suficiente para 

las tareas iniciales y con discos rigiclos de 300 a 600 MB, con un 

clock de 33 MH de velocidad. 

6. En consecuencia, cuatro unidacles de estas caracteristicas con 
Inicialnente los10 terminales cada una, podrian cubrir 

requerimientos en Hardware del Programa, al destinar una de las 

unildades para la creaci6n de la Base de Datos de Jurisprudencia 

con 600 MB y las restantes para el desarrollo de los programas de 
en funcionamiento,Gest16n, con 20 puestos de trabajo 


permitiendo disponer desde el Iniclo, de 1.200 MB en disco rigido.
 

COSTO DE LOS EQUIPOS. 

En base a las consultas realizadas y a las experiencias recogidas 

en plaza. el valor estimado de cada uno de los Equipos con sus 

respectivas terminales estarian alrededor de los 30.000 Dolares, 

haciendo en consecuencia un total de 120.000.- U$S. solo para ]a 

adquisici6n de las computadores. 
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Otras adquisiclones complementarlas deberdin realizarse, talescomo impresoras, tel]fonos, modem, etc. estimados en unos
20.000 dolares mnis. 

En consecuencla, el costo del equlpamiento inicial, oscila en el
orden de los 140.000 dolares americanos. 

PROGRAMAS. SOFTWARE. 

Para la conveniente utilizaci6n de los equipos serd necesaro contarcon la programaci, n adecuada para cado uno de los sistemas que
se intenta implenientar. 

En este sentido, deberd buscarse ]a mayor compatibilizaci6nposible con todo lo que se viene haciendo en h" actualidad ennuestro pais y en este campo de ]a Informitica Juridica, de talmanera a que el sistema pueda prestar un evidente servicio a la 
comunidad. 

Por tanto deberd tenerse en cuenta cuanto sigule: 

1. En cuanto a la BASE DE DATOS, existen en plaza algunos 
programas ya desarrollados y con muy buenos resultados, talesel DATALEX por ejemplo, cluecomo se utiliza en los diferentesestudiosJuridicos que han Incorporado las computadoras. 

2. Para ]a Inforrnitica de Gestl6n, podria eventualmente utllizarsealguno de los programas que existen en plaza, que a su vez vienendando buenos resultados y que se comercializan bajo distintasdenomnaciones. Ultimamente. venimos probando uno especial,
que ofrece buenas posibilidades. 

3. Ea lo relativo al programa para la Oficina de Adjudicaciones,podni implementarse Internamente a travds dc la Dlrecct6n, osolicitar la colaboraci6n del sistema aplicado en la Argentina por
ejemplo, sin ningfin inconveniente. 

4. Todos los demds programas necesarios, podrdn f clmente sersuministrados por los proveedores de equlpos, tales como WS. WP,
LOTUS, LETRIX, etc. 
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COSTO DEL SOFTWARE. 

Deberd preverse el costo de estos programas que en su conj unto 

pueden estimarse en unos U$ 12.000 dolares americanos, salvo 

que se desee implementar aguno mdis en particular, lo que haria 

aumentar la cifra estimada. 

ASPECTOS ECONOMICOS. 

En este campo, cabc"mencioTiar lo signiente: 

1. De acuerdo a la diagranmci6n del Proyecto, 	tal como queda 
-explicado, se tiene prevista la coopera 	 xtranj era, como medlo 

nitados recur.os de lade Ilevar adelante el mismo, en vista a iu 
Naci6n queinstltuci6n y del Presupuesto Genej al de Gastos de l 

no contempla. aunque siempre con 'a contrapartida local originada 

en las tasasjudiciales, que deberai p,'*verse oportunancn'-e. 

2. Asi mismo, los costo,, del Proyecto se estiman en cifras anuales 

y con una proyecclon a 5 alos, periodo dentro del cual se espera 

que el mismo se encuentre integramente ciesarrolla y en pleno 
funcionamiento. 

3. En el primer periodo, 16gicamente el costo ser, superior, en 

especial en raz6n a la adquisici6n de los equipos, programas y 

demnXs 	 materiales necesarios; asi como los de Capacitaci6n e 
una sustancialImplementaci6n del sIstema; observndose 

reducci6n a partir del segundo aftio. 

adenmis, la posibilidad de4. Paralelamente, se ha previsto 

cornercializar cierto tipo de informaci6n, en especial la destinada 

a los estudiosjuridicos y profesionales que deseen incorporarse a 

la Base de Datos mediante una red de consulta. 

En este sentido, las posibilidades ciertas serdn las relativas a ]a 

Base de Datos de Jurisprudencia y la de consultas a la Oficina de 

Adj udicaclones para la verificaci6n del estado de los expedientes. 

En base a estos parinetros se han elaborados las cifras que se 

consignan seguidamente y que son estimativas y preliminares. 

http:recur.os
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PRESUPUESTO. Egresos.
 

Equipos.
 

4 Unldades de computacl6n lipo PC con procesador80386/486 de
33 Mhs. de velocidad. 2 MBde Memorlay 600 MB en Disco duro,con un conjunto de 10 terminales ........................ US$ 120.000 

Equlpos perifdricos de Impresoras, modem de interconexl6n, 
etc .................... 
 ................................................ 
 US $ 20 .000 
Total 

U$ 140.000 

Programas. 

Programa DATALEX para Base de Datos Juridico, con toda Iainformacd6n incorporada hasta la fecha ................ US$ 9.500
 

Programa de Gesti6n Judicial ................................ 
 US$ 5.500 

Otros programas elaborados Internamente sin costo alguno. 

Total 
US$ 15.000 

Personal. 

Cargo Mes Ario 

1. Anallsta de sistema 
1. Programador 
8. Operadores 
5. Documentalistas 
5. Auxlliares 

U$ 
U$ 
Us 
U$ 
U$ 

800 
600 
300 
300 
200 

U$ 
U$ 
U$ 
Us 
U$ 

10.400 
7.800 

31.200 
19.500 
13.000 

TOTAL 
U$ 81.900 

Implantaci6n del Proyecto. 

La Implantacl6n del Proyecto exigird los siguientes costos: 

1. Capacltaci6n de Magistrados y personal. Duracf6n 6 meses,medlante Cursos, Seminarlos y prdctica con equipos.. U$ 4.000 
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2. Gastos de instalacl6n, prueba de Equlpos formacl6n de personal 

id6neo.................................................................... US 3.000 

Total US$ 7.000 

Direccifn y Administraci6n. 

Cargo Mes Afho 

1. Director (Nacional) 
1. Asesor 

U$ 
U$ 

1.500 
1.500 

U$ 
US 

19.500 
19.500 

Papeleriayotrosgastos U$ 500 U$ 6.000 

Total U$ 45.000 

Mantenimiento 

Costo estimado de mantenimiento y 
comunicaciones ................................................ US 8.000 

Resumen General. 

l.Equipos.Hardware .......................................... U$ 140.000
 
2.Programas.Software ........................................ U$ 15.000
 
3.Personal ......................................................... U $ 8 1.900
 
4.1mplantaci6n .................................................. US 7.000
 
5. Direcci6n y Administraci6n ............................ U$ 45.000
 
6.Mantenim iento ............................................... US 8.000
 

Total General U$ 296.900 

PROYECTO EN EJECUCION 

Direcci6n general de los Registros Pfiblicos 

Ademdis de los trabajos de microfilmaci6n propiamente dicho, 
actualmente se estd realizando un Sistema de indice para el 
Registro Pfiblico de Inmuebles. El mismo Uene como objetivo 
principal ubicar una finca dentro de los rollos de microfilm. 
Asimismo proporciona otros datos adicionales sobre la finca. 
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Este sistema necesita ser replanteadoy tambi6n precisa contar con 
mayores recursos para su buena implementacl6n. Afin no se 
cuenta con los requerimientos iniclales. Tampoco puede ilevarse
adelante ]a creaci6n de dos turnos de trabajo para acelerar los
mismos, locual es indispensable tenlendo encuenta el volumen de
informaci6n y el mejor aprovechamiento de los equlpos. 

En el proyecto inicial se previ6 la adquisici6n de los siguientes
materiales y equipos para el area de computaci6n: 

"Computadora WANG Vs
*Terminales de la WANG Vs 
* Impresoras 
* Unidad de cinta Back Up 
* Ampliaci6n de la unidad de disco de ]a Vs 
* Fascimil para las circunsripciones del interiory de la capital. 

De lo mencionado anteriormente s6lo se ha obtenido el 
computador Wang Vs. 

Podemos estimar, con las cotizaciones actuales, que afinfaltaria en
materia de equipos, US$ 28.000. parael Area de computac16n, sin
prevermateriales, diskettes, reguladorde tensi6n, impresiones, y
fitiles varios, que oscilaria en un monto mensual de US$1.000,oo. 

La Direcci6n General de los Registros ha manifestado la necesidad
de que cada Secci6n del Registro cuente con una terminal, con lo 
que el monto ascenderia a US$ 80.000, y un costo mensual de US$
400,oo para gastos varios de fitiles. 

Existen otros datos que son de suma importancia para el registro
pfiblico de inmuebles, como se los embargos, las hipotecas,
inhibiciones, etc. Afin no puede implementa-se la carga de estos
datos a la computadora por motivos diversos. El principal de ellos 
es la falta de equipos para que el sistema progrese. 

Dentro de los registros pfiblicos existen otros registros ademdis del
registro de inmu ebles. Estos necesitan, cada uno, un tratamiento 
especial. Por el motivo mencionado anteriormente atin no pueden
realizarse estudios para su futura implementaci6n. 

Debemos recordarque el registro pfiblico posee una particularldad
frente a las otras secclones del Poder Judicial. Posee una 
administraci6n que podriamos Ilamar "independiente" a la 
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administraci6n general. Esta admlnlstraci6n maneja los fondos 
recaudados por el Registro. Las secciones relacionadas a esta tarea 
tambidn requeririan de diversos sistemas para una 
modernizaci6n. (Aunque en los filtimos dias parece que la 
situaci6n va a camoiar y el Ministerio de Hacienda se hard cargo 
de ell,)). 

Actualmente. se cuenta con un sistema computarizado de control 
de los trabaj os realizados por el Registro Pfibllco de Inmueblesy las 
recaudaciones. El mismo no ha sido desarrollado por el 
Departamento de Computaci6n, sino en forma independiente. 

Sistema de Estadistica Criminal 

El sistema de Estadisticas Criminal se halla suministrando 
informaci6n referente a los antecedentes penales de los juicios 
iniciados en la capital. Se hallan cargados en ]a computadora los 
datos de Juicios iniciados desde el afto 1978 hasta la fecha. Se 
cuenta ademdis con datos de algunos afios de las circunscripciones 
de Concepci6n y Encarnaci6n. 

El sistema fue desarrollado en base a los recursos existentes con 
la proyecci6n de realizar las modificaciones y ampliaciones para 
que en un futuro se pueda realizar el seguimiento de los procesos 
con mayor detalle, una vez que se cuente con los equipos 
necesarios para ello. Se tiene previsto tambidn ampliar el proyecto 
abarcando las demdis Jurisdicciones Judiciales. Sin embargo, 
debemos destacar que el programa es un tanto obsoleto y que 
requiere de importantes ajustes. 

Para la continuidad de este sistema, sin realizar las ampliaciones 
previstas se requiere lo siguiente: 

* 2 terminales 
* ampliaci6in de memoria de por lo menos 30 MB 

* 2 impresoras 
estabilizador de tensi6n 

* cinta para back up 
* materiales y fitlles en general 
* 9 funcionarios 
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Un costo estinativo de estas necesidades asciende a US$ 12.000 

Para que se pueda contar con los datos actualizados de las 
circunscripciones del interior del pais, se requiere contar con lo 
sigulente: 

* 5 termlnales (US$ 9.600,oo) 
* conexl6n con Capital (US$ 4.000,oo) 
* fitiles varlos (US$ 2.000,oo) 
* 5 operadores 
* 5 sillas 
* 5 escrltoros 
* 5 armarios 

Con esto el monto ascenderia a US$ 28.400,oo para este sistema,
interconectado con el interior. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO DATACORT
 

ANO 1991
 

Antecedentes 

El inicio del proyecto de informatizaci6n de la Corte Suprema de 
Justicla, tiene su origen en los trabajos previos realizados durante 
la feriaj udicial de 1990. con un equipo prestado de la Universidad 
Cat6lica y con el programa de la Base de Datos Juridica; 
incorporando toda laj urisprudencia de la Corte correspondiente al 
afto 1989, de tal manera a tomar como fecha cierta de iniclo del 
proyecto, la del nomibramiento de las nuevas autoridades 
j udiciales, dentro del proceso de democratizaci6n que comienza en 
el pais; fecha sin lugar a dudas bastante auspiciosa y 
representativa de una epoca que se va y otra que se inicia. 

Todo el material necesario (papeles, repuestos, cintas, etc.) fue 
obtenido en dcnacl6n, y los primeros espcialistas y operadores 
prestaron sus serviclos en forma gratuita. 

Autorizaci6n ofIclal del Proyecto 

Posteriormente, la Corte design6 por Acordada No. 31 de fecha 12 
de Marto de 1990 al Prof. Ramiro Barboza como responsable de 
estos trabaj os. 

De inmediato se solicit6 a ]a Firma Equipos Contables NCR su 
colaborac16n para el prbstamo de una computadora. Dando iniclo 
a las tareas con dos equlpos asi adquiridos (unode ]a Cat6licay otro 
de NCR). 

A su turno, se elabor6 el Proyecto "Datacort", presentando a la 
Corte y enviando copia de ello a la Embajada de los EE. UU. a travds 
del AID, asi como al ILANUD (Naclones Unidas) con miras a obtener 
el apoyo de ambas inst it uciones. TambIn se tomaron los recaudos 
para incorporar el Proyecto al Presupuesto General de Gastos de 
la Naci6n. 

Paralelamente, se dispuso ]a elaborac16n del programa Ilamado 
"CORTE", para los trabajos dc gestl6n y control judicial, que se 
viene utilizando desdo entonces. Estos dos programas iniciales, 
Datalex y Corte, son los que boy dias se encuentran en pleno 
lincionanilento. 
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Plan Piloto. Aporte Inicial de la Embajada de EE.UU. y el AID 

Estas acciones tuvieron resultados positivos, y las autoridades de
laAID obseqularon a la Corte Suprema un equipo de computaci6n
completo (de la marca WANG - 386 con disco de 80 MB) para el 
desarrollo del "Plan Piloto de Informatizaci6n". que comenz6 a
realizarse en el Juzgado en lo Penal del Segundo Tumo a cargo del 
Dr. Luis Mari Benitez Riera. 

Dicho plan fue desarrollado con todo dxltoyen estosmomentos, el
juzgado del Segundo Turno se halla enteramente Informatizado. 

Ampllacl6n del Plan Piloto. Arrendamiento de equipos. 

El Departanento de Informatica Juridica. obtivo eii
arrendanifento de la firma NCR un total de 12 equipos pequefios
(XT con disco rigido de 30 MB), para iniciar los cursos de 
capacitaci6n para ymagistrados funclonarlos, destinado 
posteriorniente cada una de estas unidades a los distintos
juzgados en lo Penal. dando utilidad prictica a los mismos, y
comenzando a implementar el proyecto con la emulaci6n del plan 
piloto. 

Con posterioridad. y a travs de ingentes esflierzos, se dispuso la 
adquisic6n de 12 Impresoras de marca EPSON modelo FX 1050,
de tal manera a que los Juzgados pudieran imprimir sus 
respectivas resoluciones y listados. 

Actualmente torlos est o-, equipos se encuentran en operacionesy
el costo del arrendamiento de los mismos, fue trasladado como 
valor de aclquisici6n de la Corte, y que desde entonces constltuyen 
propledad de la misma. 

El equlpo inicialmente prestado por NCR y otro adquirido para
sustituiral de ]a Universidaci Cat6lica, tambi(n han sido abonados 
a la firna, y constituyen patrimonio de la Corte Suprema. 

Por tanto, el detalle de los equipos disponibles hasta el presente, 
es el sigulente: 
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Oficina del Proyecto - 3er Piso 2 unidades 386 
Juzgados de Primera Instancia en lo Penal 11 unidades X' 
Tribunal de Apelaci6n en lo Penal - lera Sala 1 unidad XT 
Juzgado lera Instancia en lo Laboral I unidad XT 

Total 15 unidades 

AdemXs se cuenta con un equipo retroproyector de imdigenes con 

el equip:) para proyecci~n de pantallas de computadoras. 

Programas de compnmacl6n - Software 

Poi su parte, se levaron a cabo los ajustes necesarios en los 
programas de cornpu taci6n existentes, acord.ndose ]a adquisici6n 
del gerenciador de base de datos liamado "MASTERDATA", que 
permite el manejo adecuado de los datos contenidos en el programa 
utliizado hasta la fecha y con las numerosas ventijas que un 
sistema de esta naturaleza ofrece al usuarlo. 

Asi mismo, la Corte adquiri6 todos los trabajos de carga y 
recopilaci6n de la Informaci6nJuridica que le permita disponer de 
una importante Base de Datos hist6rica, de gran utilidad para 
magistrados y profesionales del derecho. 

El programa de control y seguinilento d procesos "CORTE" 
tambidn fue alaptado a las nuevas neces; ades de lajurisdiccidn 
penal y actualmente ofrece un cfi:a.ulo de Informaciones 
pertinentes que facilita afun mnis la labor para la cual fue creada. 

Por tanto, en materia de trabajos de programac6n y ejecucl6n del 
Proyecto Datacort, se pueden mencionar las siguientes 
concresiones: 

Disponibilidades actuales 

1. Base de Datos Juridica Datalex que Incorpora lo siguiente: 

a) Legislaci6n: Todos los C6digos vigentes y las leyes mds 
importantes en materia Civil y Comercial. 

b) Jurisprudencla: Incorporaci6n de toda ]a jurisprudencia 
publicada - Laconich, La Ley, La Gaceta Judicial, asi como todas 
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las resoluclones de los Tribunales de Apelac16n de las distintas
Jurlsdlcclones desde 1990 en adelante. Yen cuanto alos de la Corte
Suprema desde 1989. Por tanto, se puede acceder a cualquter ttpo
de informaci6n desde 1940 (las publicadas) y de todas a partir de 
1990. 

c) En materia penal se dispone de una Base especializada que
Incorpora todas las resoluciones de los Tribunales de Apelacl6n,
tanto en A.I. como en S.D., adem.-s de la incorporaci6n del C6digo
Penal, Procesal Penal y .todas las leyes modificatorlas de los 
nlsmos. 

2. En cuanto a segulmiento y control de expedientes, se hanincorporado al Programa Corte, el total de los expedientes que se 
encuentran en tramltaci6n y correspondlentes a los filtimos tres
aflos, 1989, 1990 y 199 1, de los oncej uzgados en lo penal, con mis
de 15.000 expedlentes. Por otra parte, se dispone de la lista dereclusos de los distintos juzgados de la capital, asi como un 
resumen de los principales procesos que se sustancian en la 
jurisdicci6n. 

e) Se ha puesto dnfasis en el adiestramiento del personal en la
utilizacl6n de los procesadores de texto (WS, WP, etc), y en
actualidad vienen realizando un imprtante nfimero de

la 

resoluciones a travds de ellos, con bastante suceso. 

Aspectos administrativos. 

La Corte Suprema de Justicia, ha aprobado para el Presupuesto
correspondlente al ejercicio 199 1, la Incorporaci6n del Proyecto de

Informatizaci6n 
 del Poder Judicial, disponiendo los rubros
 
necesarios para su Implementacl6n.
 

En ese sentido, se ha creado un total de 26 cargos rentados, y el
importe necesario para ]a adqulsici6n de equipos de computaci6n 
para ]a puesta en prictica del mismo. 

Numeros Inconvenientes de orden prdictico se produjeron en 
cuanto a la provisl6n de los fondos necesarios para ]a adqulsici6n
de los mencionados equipos, ya que ellos estaban supeditados a los
Ingresos relativos alas tasasjudiclales, que en el presente periodo
han sufrido una reducci6n en cuanto a las previsiones que se
tenian, afectando esta sltuaci6n, en normal desarrollo del 
programa. 



Enrega de Certificados en el Seminario de Villarrica 
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Con los limitados fondos existentes, se ordenaron los pagos para 
los programas citados y los equlpos actualmente disponibles, 
aunque falta bastante por hacer en este campo. 

Sin embargo, esperatilos que a corto pla~o se pueda adqulrir el 
equipo principal o "Server", que permita la creacl6n y 
funclonamiento de la red, que una la totalidad de losjuzgados ya 
Informatizados, ademdis dc otras dependencias tales como 
Tribunales, Fiscalias y la propia Corte Suprema. 

Se espera poder contar con dicho equipan dent o para comienzos del 
pr6ximo afio, y de esta manera instalar la "Mesa de Entrada 
General" contemplada en el Proyecto y realizar el correcto 
seguimiento de los procesos y la puesta en marcha de la Base de 
Datos Juridicas, que tan s6lo espera la interconexi6n iuecesaria 
para comenzar a operar. 

Informatizaci6n de otras circunscripciones Judicialcs. 
Interconexi6n con Vi!larrica. 

La Corte Suprema de Justicia ha autorizado para que los 
especialistas en la materia se trasladen a distintas 
circunscripciones Judiciales del pals a fin de dar a conocer los 
distintos avances experimentados en la materia. 

Asi se realizaron 2 interesantes seminarlos en ]a Ciudad de 
Villarrica, con los auspicios de la Asociact6n de Funcionartos del 
PoderJudicial de la localidad, y cuyos positivos resultados pueden 
resumirse en el hecho auspicioso de que Magistrados y 
Profesionales del Foro, ban adquirldo personalmente equipo de 
computac16n para desarrollar los programas, y mediante ello fue 
posible la "interconexi6n" via telefono con la Base de Datos en las 
oficinas de la Corte Suprema enAsunci6n, accediendo sin ning(In 
inconveniente y consultado la misma. Hasta hace poco tiempo, la 
posibilidad de reali/ar este tipo de experiencias resultaba poco 
menos que Imposible. 

Los programas desarrollados en ]a Capital han sido transferidos a 
Villarricay csti.n comenzando afamiliarizarse con los mismos, con 
miras a aplicarlos a corto plazo.Proyectos similares se vienen 
preparando para Ciudad del E,,te y Encarnac16n. 
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Previslones para 1992.
 

La implementaci6n real del Programa Datalex depende hoy dia de
la adquislcl6n de los equipos mdis importantes, que se espera
pueda quedar solucionado a corto plazo. 

Una vez disponible los mismos, deberd crearse de lnmedlato la
"Mesa de Entrada General", de manera que cada expediete de la
jurlsdiccl6n penal seque presente a los tribunales, tenga
previamente su incorporacl6n en los registros de la computadora 
con miras a su posterior segulmiento y control. La misma deberdi 
estar ubicada en las oficinas de Estadistica Criminal. donde por
disposlcl6n oficial, todos los expedientes tramltados en losJuzgados, asi como las resoluclones deberdn ser previamente
numerados en dicha repartici6n. En esa oportunidad, se procederd
ademas, a ]a lncorporaci6n de referenca. 

Asi mismo, se espera poner en operacl6n la Base de DatosJuridica 
que los magistrados podrin consultar directamente desde sus
equlpos ubicados en sus despachos, asi como los miembros de los 
Tribunales y de la Corte Suprema. 

Ademds, se habilitard un local especial para que los profesionales 
puedan consultar con la Base, y se implementard la posibilidad deinterconexi6n directa desde las oficinas de la Corte, loscon
bufettes deAbogadosy otros organismos u operaciones del derecho 
interesados. 

Utldades pr~cticas que ofrecerfi el Programa. 

A partir de la disponibilidad de la "red informtica" en los 
Tribunales, los Jueces y demds magistrados podrdn disponer de 
los siguientes elementos de ayuda a la toma de decisiones: 

1. Base de Datos Juridica - Datalex - para la consulta de la
legislaci6n, j urispru dencia y doctrina pertinente, sobre los temas 
de su interds. 

2. Control y Seguimiento de los expedientes que se tramitan en sus 
respectivosj uzgados, con facilidades para la confecci6n Inmediata 
de listados de diferentes tipos, tales como: Reclusos, Movimlentos
de expedientes con indicaci6n del estado en que se encuentran,
claslftcaci6n de los mismos por fecha de inicio, materla o delito, 
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orden alfabdtico, etc. 

3. Procesador de texto para la elaboraci6n rdpida de resoluclones 
con incorporaci6n de "modelos" escogidos por el magistrado, que 
puedan facilitarle su labor. Generaci6n automAtica de modelos 
tipos para casos similares y repetiUvos, etc. 

4. Interconexi6n con el sistema de antecedentes penales 
disponiendo desde sus oficinas la consulta de los casos de su 
interds.
 

5. Envio de mensajes a travds de la red alas distintas dependencias 
del PoderJudiclal, agilizando la labor de consulta, medlante el uso 
de la computadora. 

6. Interconexi6n permanente con los Institutos Penales a fin de 
conocer ]a situaci6n de los reclusos y para estos, el estado real de 
sus procesos. 

Todas estas tareas podrd.n ser rdpidamnente Incorporadas, siempre 
que exista ]a debida colaborac16n de los sefiores magistrados y 
funcionarios de las distintas dependencias, de tal manera a que el 
sistema les ofrezca la posibilidad cierta de una ayuda eficaz en la 
importante y delicada tarea que les corresponde ejcrcer. 

Pero por sobre todas las cosas, la incorporaci6n de las 
computadoras en los tribunales. exige de una reestructuracl6n 
general y amplia de todos los trabajos que hasta el presente se 
vienen realizando en el dtmbitojudicial, y en la que el Magistrado 
reconozca las facilidades que ella ofrece para aquellos trabajos 
repetitivos y comunes, mantenlendo un criterio similar para casos 
andlogos, y abandonar la pretenc16n irrealizable de dar atenci6n 
minuciosa a este tipo de procesos, ante ]a avalancha dc casos quc 
Inundan las oficinasjudiciales y que arrinconan al Magistrado en 
una dificil posici6n. 

Hasta el presente, hemos podido observar que en muchos casos, 
se pretende tan solo convertLir la computadora en una moderna 
mdquina de escribir, para seguir realizando las mismas tareas 
tradicionales obtenlendo s6Io una mejor calidad de la 
documentaci6n, pero sin darle el verdadero uso que de ella se 
puede obtener. 



36 
Raniro Barboza 

Consideraclones finales 

El ambicloso programa asumido por la Corte Suprema de Justicla
del Paraguay, viene slendo desarrollado de una manerapermanente y sostenida, a pesar de los escasos medlos econ6micos 
con que se dispone actualmente. 

La labor informdtica ofrece resultados sorprendentes, pero paraello requiere de ciertos recursos econ6micos minimos quenecesariamente deben ser proveidos. La actualizaci6n de losprogramas o software, el mantenimiento de equipos, la utilZaci6n 
de personal altamente especializado, papeles y demds accesorlos,no pueden ser omiUdos bajo ningfin concepto, ante el peligro de 
una paralizaci6n del misino. 

Esperamos que la reestructuracl6n de los item prcsupuestarios
que se realizan actualmente, permita la agllizaci6n de lasadqulsiclones menclonadas y faciliten el desarrollo adecu ado delemprendimiento, ya deque ello dependen en mucho la
modernizacl6n del Poder Judicial del Paraguay. 

Los trabajos Iniclados en la Jurisdicci6n penal, serd.npaulatinamerte trasladados a las demds jurisdicciones de tal manera a que en un futuro pr6ximo se pueda contar con un serviclo 
enteramente automatizado en las oflcinasjudtciales. 
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ESCUELA JUDICIAL 

Luis MariaBenitez Riera 

INTRODUCCION 

Como primer punto hay que sehIalar que el Paraguay se encuentra 

en una coyuntura de fundamental importancia porque estamos en 
la vispera de un acontecimiento magno, cual es la reforma de la 
ConsUtuci6n Nacional. de acuerdo al calendarlo electoral se ha 

convocado para el primero de diciembre del ao 1991 la elecci6n 
de convencionales en toda la Repfiblica, que tendrd la delicada 

responsabilidad de realizar la reforma total de la Constituci6n de 

1967 que actualmente tiene ya 24 afios de vigencia. es importante 
sefialar que si bien se ha convocado para unaAsamblea Nacional, 
se ha resuelto la reforma total de ]a ConsUtuci6n Nacional, ello no 

significa que todos los articulos sean modificados o reformados, 
sino aquellos que sean necesarios para transformar la carta 

politica del 67 en un instrumento que sirva para la implantaci6n 
y consolidaci6n de la democracia en el Paraguay, desde este punto 

de vista existen disposiciones constitucionales que van a 
permanecervigentes como por ejemplo los tres primeros articulos 
actuales de la carta vigente. que alguna vez se ha calificado como 

clusulas pdtreas, se refieren al sistema republicano de gobierno, 
el principlo de divisi6n de los poderes del Estado, el principlo de 

independencia del Poder Judicial, que son cimientos 
fundamentales, que no podrian ser modificados caso contrario se 
transformaria el esquema presidencialista en un sistema 
parlamentario, o un sistema unitario de gobierno en un sistema 
federal. 

La Convencl6n Nacional Constituyente revela de por si la gran 
importancia que tiene para el funcionamiento, la organizaci6n de 
los poderes pfiblicos ejecutivo, legislativo y judicla y toda la 
ciudadania por medio de una nueva constlituci6n Intentard 
consolidar las bases para una verdadera democracia y un estado 
de Derecho. 

Es import ante sefialar que el Estado de Derecho no solamente, no 

debe ser interpretado desde el punto de vista puramente formal, 
entendindose por formal aquel Estado en el cual gobiernos y 
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gobernados se encuentran sujetos y subordinados al ordenJuridico, como dice Legaz y Lacambra y Del Vecchio; debe tenerseen cuenta el sistemajuridico que esta contenido en ese orden enparticular, no cualquiersistemajuridico es un Estado de Derecho,porque si asi fuese. el sistema nazi, el fascista serian tamblenEstados de derecho porque tendrian unordenamlentojuridlco queregia e Imperaba en esas respectivas sociedades. 

El Estado de Derecho es un Estado de Justicia de protecci6nIrrestricta a los derechos fundamentales de la persona humana yque se asienta en el principlo de dlvlsl6n de los poderes, y esa esla finalidad de la futura carta magna, que sera sancionada ypromulgada en el afio 1992, la de IMPLANTAR LAJUSTICIA en elParaguay, en una forma institucional o estructural y en estecometido es innegable que el poderJudfcialjuega un rol politico de
fundamental Importancia. 

Puede afirmarse sinning6n tLipo de dudas que el Estado de Derechoy la democracia Institucional no existe sin un Poder Judicial quesea independiente; la independencia del Poder Judicial es unprinciplo fundamental para que la consolidaci6n de la democracia y el trahnsito a un Estado de Derecho, y es evidente que lasdeclaraciones te6rlcas no son sufIcientes para ]a realizaci6n de laconsolildaci6n de la independencia del Poder Judicial, y para ]atransformacl6n del Estado politico actual a un estado de derechoaparte de las declaraciones principistas y te6ricas sonabsolutamente necesarias ]a implantaci6n de un mecanismo,resorte o Instituclones que tengan por objeto garantJzarprecisamente ]a realizaci6n prdctica y efectiva de esos principlos,como la divisi6n de los poderes Independlentes del poderJudicial. 

Es importante para ]a independencia del poder judicial laregulac16n de un correcto y eficiente sistema de selecci6n y
designaci6n de magistrado, 
dice el gran maestro Santiago SentsMelendo que la Independencia del juez comlenza ya con sudesignaci6n, vale decir entonces que la designacl6n, :cleccl6n debe
ser de acuerdo con ciertos principios fundamentales.
 

Se busca entonces la independencia del juez desde el Iniclo; sebusca integrar a unjuez que sea capaz, de acuerdo con el principlode idoneidad; este principlo es uno de los fundamentales que tienejerarquia constitucional. La funci6n judicial debe reunir lacapacidad a los efectos de Integrar y formar parte de la 
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magistratura institucionalmente consideraday una consecuencia 
o derivacl6n del principlo de idoneidad es el principio de formaci6n. 
sI queremos nosotros magistrados capaces, que sean valientes 
desde el punto de vista juridco, cultural, humanistico, tcnico, 
esos magistrados deben ser permanenternente formados a travs 
de un centro especializado t~cnico y profesional y este centro es el 
que recibe el nombre de Escuela Judicial. 

NECESIDAD DE LA ESCUELA JUDICIAL 

En la presente 6poca que estamos viviendo ha surgido un interns 
con relacl6n a Ia organizaci6n de las escuelasjudiciales, esto estd 
Indicando cierto consenso acerca w! una cosa: que PARA SER 
JUEZ NO BASTA CON LA ENSENANZA IMPARTIDA POR LAS 
ESCUELAS DE LEYES. Siesto fuera asi, las facultades de derecho 
habllitarian a sus graduados para inipartirjusticia, no se tendrian 
escuelas judiciales en los paises que tradiclonalmente han 
suministrado una s6lida formaci6n a sus abogados. 

Es 16gico pensar que la formaci6n acaddmica universitarla deja
vacios que a inenudo se ponen en evidencla cuando el Juez se 
enfrenta a la resoluci6n de clertos problemas. AdemdXs se debe 
tener en cuenta las nuevas Jurisprudencias y leyes que exigen 
actualtzaci6n permanente, esto nos lieva a pensar que todo sisteina 
judicial requiere inipartir capacitaci6n especifica y oportuna a sus 
integrantes. Tanto magistrado como funcionarlos y abogados 
necesitan refrescar los conocinilentos recibidos en las 
U.ilversidades y actualizarlos frente a las nuevas leyes y 
jurisprudencias. 

Cuando eIJuez se enfrenta al conflicto, se espera la soluci6n, una 
soluci6n que no solamente es Interds particular, sino que se espera 
satisfacer el anhelo social. El Juez adenids de los conocimientos 
juridicos, debe manejar una sere de elementos culturales que lo 
pongan en contacto con la realidad dentro del cual va administrar 
justicia. Cada dia se tratan de buscar f6miulas que permiltan la 
soluci6n nojurlsdiccional de conflictos, esto exige que la formaci6n 
del abogado en general y del Juez en particular vaya orientada a 
darle ]a ha. Alidad para mediar para arbitrar, para conciliar. 

El Juez contemporineo no s6lo es funclonario ticnico, sino que 
desde el punto de vista sociol6gico es un mediador institucional de 
conflictos Juridicos, y por ello no s6lo se requiere que sea un 
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excelenteJ urista, sino tambln y de manera esenclal, un profundo
conocedor de la socledad en que vive, de manera que esta 
capacitado para percibir lo que existe baj o la superficle del conflicto 
inmediato que se sornete a su declsl6n, y las consecuenclas e 
implicaciones que va a tener su resolucl6n. 

Las condiciones necesarlas para serjurista son, a mi parecer 
cuatro. En primer iugar, los conoclmientos bisicos y te6rcos 
acerca de la clencia del derecho. En segundo lugar, tdcnlca y 
prActica necesarla para aplicar esos conoclmtentos. En tercerlugar, es necesario tener cultura en general, dado que todos los 
problemas juridicos tienen una estrecha relacl6n con la vida 
humana y los juristas que ]a manejan deben poseer una vlsl6n 
amplia, opinlones proplas y la capacitadad de reconocer las 
relaciones intrinsecas de los hechos. Son necesarlos los 
conocimientos de otras disciplinas academicas relacionadas con el 
derecho, como ser sociologia y economla. Al mismo tiempo los 
Juristas deben estar dotados de una alta conciencla moral. 

ANTECEDENTES 

La ESCUETIA JUDICIAL debe contribuir a esa formacl6n 
otorgdndole a los jueces, fiscales, abogados, furnclonarlos. la
habilidad necesarla para manejar algunos asuntos, buscando 
soluclones de equidad que satisfagan a los afectados y que les 
garanticen plenamente sus derechos. 

Las primeras escuelas Judiciales propiamente dichas se 
implantaron en los ordenamientos de Espafia y Francia. En efecto 
la Escuela Judicial espaflola se cre6 por 1? Ley de 26 de mayo de 
1944, y permanec6 con ese nombre, aun c,:ando con vartos 
camblos en su estructura y planes de estudlo hasta que fue 
sustitulda recientemente por el Centro de Estudfj3 Judiclales, 
creado por el articulo 434 de la Ley Orgdnica del Poder Judicial 
publicada el 2 dejullo de 1985. Por lo que se refier': a la legislacl6n
francesa, en 1958 se Introdujo el Centro Naclonal de Estudios 
Judiciales, pero la Ley Organica de 1970 lo transform6 en Escuela 
Naclonal de Magistratura, denominacl6n que lieva en ]a
actualidad. 

Una lnstitucl6n de gran prestiglo, aun cuando no estA orlentada 
como las anterores de mancra exclusiva a los estudiosJudlclales, 
el Instituto Japonds de Estudios Juridicos, creado por Decreto de 
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6 de Julio de 1947, que tiene por objeto la preparaci6n de los 
egresados universitarios que pretenden ejercer las diversLs 
profesionesjuridicas. Los exiimenes son muy estrictos y s6lo un 
porcentaje red'icido logra ingresar y superar las ensefianzas 
te6ricas y prdicticas que se imp.rten. Sla embargo dicho instituto 
se ha orientado de manera preferente a los aspirantes a los cargos 
Judiciales. pero tambidn se ha preocupado por el 
perfeccionamiento de losJueces y magistrados en ejercicio. 

A partir de entonces se advierte una clara tendencia hacia el 
establecimiento de estos centros, insttu tsyo escuelasj udiciales. 
En un breve inventarlo destacamos las sigulentes: laAlta Escuela 
Judicial establecida en la Repfiblica Alemana entre 1947-1953, en 
1965 se crea el National Judicial College of the Estate Judiciary, 
hoy The National Judicial College, para la preparaci6n deJueces 
locales y el Federal Judicial Center surgido en 1967 baJo la 
dependencia de la Corte Suprema Federal y que entre sus 
funciones posee la de organizar cursos de preparaci6n y 
perfeccionamiento de los Jueces federales. En 1978 inicia sus 
actividades el Centro de Estudios Judiciales de la providencia 
argentina del Chaco; en 1979 la Escuela de Jueces de la 
Universidad de Chile y en noviembre del mismo afio ]a Escuela 
Judicial de la Provincia tambidn argentina de Santa Fd.Dentro de 
esta evoluci6n tambidn debe mencionarse el Centro de Estudios 
Judiciales introducido por el Decreto-Ley Portugues de 10 de 
septiembre de 1979. En el ordenamiento mexicano se han creado 
el Instiluto de Especializaci6n Judicial en la Suprema Corte de 
Justicia y los Centros de Estudios Judiciales dependientes de los 
Tribunales Superiores de estado de Jalisco (1983) y del Distrito 
Federal (1985). 

En Costa Rica no existe, por el momento, una formaci6n acaddmica 
emanada de las Universidades, que capacite al funcionarlo para 
serjuez o para servir algtin otro cargo especializado dentro de la 
administraci6n dejusticia. 

Asi las cosas. y al menos en teoria, todos los abogados Uenen la 
posibilidad de acceso a cualquiera de los niveles del aparato de 
administraci6n dejusticia. 

Ante este panorama, y como una iniciativa de car-icter 
enteramente personal. El actual Magistrado Presidente del Poder 
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Judicial, tuvo la feliz idea de proponer a la Corte la posibilidad de 
que se crearan cursos tendientes a la capacitaci6n para el
desenipefip de la funci6n judicial. La Idea fue acuerpada por ]a
Corte. Con anterioridad a esta gest16n, all por 1.964 ya el propiolicenciado Cervwntes, a la saz6n Alcalde Civil, habia adopt ado ]a
prdcUca- motu proplo de reunirse con el personal de su despacho,
al finalizar la jornada de trabajo, a fin de comentar temas
relacionados con las actuaciones y procedimientos de la oficina a 
su cargo. En igual sentido, en el Juzgado Segundo Civil de San
Josd, el Juez y el Actuaro, una vez finalizada ]a audiencia laboral
del dia sdtbado. se quedaban con el personal transmitilndoles sus 
conocimilentos. 

Los resultados obtenidos, asi como la respuesta brindada por el
personal, fuercn el acicate motivador de ]a idea del Magistrado
Cervantes. 

Para el segundo seniestre de 1966 la Corte Suprema autoriz6 que
se llevaran a caho tres cu rsos, dedicados alas materias civil, penal 
y laboral. 

Estos antecedentes sentaron las bases para que se pensara en ]a
creaci6n formal de una Escuela para los funcionariosjudiciales.
Ello llev6 a la aprobaci6n por parte de la Corte Suprema en sesi6n
de 18 de octubre de 1971 dei un Reglamento de ]a Capacltaci6n
Judicial. Este cuerpo normativo fue publicado en el Boletin

Judicial nnimero 216 del 28 de octubre de 1971 entrando a regir a
 
partir del lo. de enero de 1972.
 

Posterlormente, en ]a sesi6n de Corte Plena del 26 de abril de 1979,
la Corte Plena acord6 la creac16n de la Escuela Judicial,
1ndicdndose q ue 6sta deberia einpezar a realizar funciones dentro
del menor tiemp posfiiie. Al pi oplo tiemlpo se aprob6 el proyecto deley que vendria a constituir ]a icy nfiniero 6593 de 6 de agosto de
1981 (Ley de Creaci6n de la Escuela Judicial). A partir de 1981 yhasta 1989 la Escuela desarroll6 una gran variedad de acciones
capacitadoras consistentes en actividades de capacitaci6n
dirigidas tanto al personal profesional - judicatura - como el
personal de apoyo - escribientes, manifestadores, notificadores,
secretarios, etc. - lo mismo que para la policiajudicial y el Dersonal 
de la medicatura forense y lab; oratorios. 

De manera muy general, puede decrse que durante todos estos 
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afios se trabaJ6, excepc16n hecha de la capacitaci6n dirigida al 
personal de apoyo, sobre ]a base de programas surgidos a partir de
necesidades del momento informadas al Consejo Directivo de ]a
Escuela. De esta manera, a raiz de la reforma o promulgac16n,
segfin el caso, de una determinada normativa, se hacia necesario 
el disefiar actividades de capacitaci6n dirigidas a los funcionarios 
involucrados en el manejo de esa especialidad. Esta d6cada pudo 
ver asi una gran cantIdad de seminarlos, talleres, conferencias, 
mesas redondas, etc. reali/adas con tal fin. Estas acUvidades 
sirvieron no obstante para dar una flrme cimentaci6n a la 
instituci6n, acreditdndola como un centru de reconocida solvencla 
acadmlca y, sobre todo, dotando de un gran poder de 
convocatoria. 

Esta enriquecedora experiencia abrl6 el camino para que en los 
arios 1989 - 1990 se reali/ara un diagn6stico de necesidades,
mediante el cual se logrd de manera cientifica precisar las dreas 
prioritarias de capacitacion, lo mismo que las metodologias mds 
aconsejables para implantar un programa de capacitaci6n
dtferente al que se habia venido desarrollando. En dicha 
investigaci6n se perfilaronveinticuatro puestos del PoderJudicial 
dentro de ]a admlnistraci6n de Justicia. Se tomaron en cuenta 
aspectos tdcnicos octupacionales, habilidades, destrezas,
funciones, actividades y cornportamientos que permiltirian
desarrollar acciones de capacitaci6ny de evaluac16n orientadas al 
mejoramiento concreto de las funciones dentro de ]a
administraci6n de Justicia. Esto permiti6 elaborar un plan de 
trabajo que descansa sobre dos bases fundamentales: primero, el 
seguimiento como acc16n que permite consolidar ]a capacitaci6n
mediante la integrac16n de Ia teoria con la prfictica, segundo, la 
articulaci6n de otras acciones de capacitaci6n que han sido 
concebidas afios atris. 

Es en base a estos fundamentos que se desarrollaron las 
estrategias inetodol6gicas que caracterizan a cada uno de los 
programas de la Escuela, en la Repiblica de Costa RIa, 

LA ESCUELA JUDICIAL EN EL URUGUAY 

Antecedentes 

En el Uruguay, la actividad de capacitaci6n judicial ha sido 
abordada tradicionalmente por las llamadas "escuelasj udiciales" 
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cuyas diversas formas de organizacl6n y funcionainiento en
algunos paises por EJ. Espaha, la aprobacl6n de los cursos
respectivos constituye requisito indispensable e ineludible para
Ingresar a ]a judicatura. El regimen vigente en el Uruguay no
contlene esa exigencia, pero contempla el m6rito de ]a capacltaci6n
tanto para el ingreso como para el ascenso en cargos de la
magistratura (arts. 79 y 91 de ]a Ley Orginica de la Judicatura). 

Sin embargo, no es sino hasta el afio 1988 que el Uruguay encara 
francamente el tema de ]a capacitaci6n de futurosJuecesy fiscales 
ponlendo en funclonamiento la Escuela Judicial: aunque
formalmente no Ileve ese nombre ni ningfin otro puesto que hasta
ahora dicha actividad es responsabilidad de una Comisi6n 
Tripartita a la que se ha encargado la organlzaci6n de dichos 
cursos. Esta Comisi6n que, en 19486 nac16n bipartita con s6lo 
representantes del PoderJudicialy de ]a Facultad de Derecho y con 
el prop6sPto gen6rico de canalizar la mutua colaboraci6n entre
ambas instituciones, pronto se convenci6 que su mejor aporte seria
organizar la capacitac16n de los magistrados. Con la conformidad 
de los organismos que la crearon, se invit6 al Ministero Ptiblico 
para que se Integrara al esfuero, que adhiri6 a la iniciativa 
designando representantes de la mayorJerarquia. 

Con su triple integraci6n y ya especiflcamente abocada al tema de
la capadtac',n, la Comisi6n elabor6 un proyecto de Acuerdo entre 
los comitentes que permiltiera instrumentas la tarea. Asi fue que en
ceremonla realizada el 28 de diciembre de 1987 en ]a Sala de Honor 
de la Suprema Corte de Justlica, su Presidente, Dra. Jacinta
Balbela de Delgue, la Dra. Adela Reta, titular del Ministerlo de 
Educac16n y Cultura y el Dr. Adolgo Gelsi Bidart, Decano de la
Facultad de Derecho, firmaron el Acuerdo al que se asign6 el objeto
de "instrumentar ]a organizaci6n y puesta en funcionamlento de 
cursos de post-gradc para aspirantes a ingresar a ]a carrera

Judicial y cargos t~cnicos del Poder Judicial y del Ministerlo 
PCiblico, as. como cursos de perfeccionamiento para magistrados
del PoderJudicial y Ministerio Piblico". Al mismo tiempo, cre6 una
Comisi6n Tripartita compuesta por dos delegados de cada
comitente para que se encargara de Ilevar a ]a prictLica aquel
objetivo. 

La creada comisi6n Tripartita puso en marcha un curso que se
fnfc16 el 11 de abril de 1988 destinado a preparar futurosj ueces y
fiscales. La falta de recursos y medios materiales fue suplida por 
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el apoyo que brindaron profesores de la facultad de Derecho y
magistradosjudiciales queen forma desinteresada concurrieron a 
dictar los cursos. 

En lo que se refiere al tema especifico de ]a capacitaci6n, se trata 
en primer tdrmino de identificar un perfil de los aspirantes a 
quienes habria de dirigirse la actividad. Para ello se convino que los 
aspirantes - necesariamente todos abogados - debian presentar
cierto nivel de escolaridad en estudios universitarios, sin perJ u icio 
de otros inritos que pudieran exhibli: y dubian someterse a untest 
psicol6gico destinado a detectar eventuales rasgos de personalidad
incompatibles con las funcionesjudiciales. Sobre estas bases se 
efectu6 la selecci6n del primer nficleo de alumnos de la incipiente
escuela Judicial. siendo ese mismo criterio de selecci6n para los 
cursos que se organizaron posteriormente. 

Respecto de los programas se acord6 que debian referir a las 
materias de mius frecuente aplicaci6n en ]a actividadjudicial, por
lo que se puso acento en la rama procesal. Cuatro materias 
compusieron ]a actividad curricular del curso, que se desarroll6 en 
dos trimestres. En el primer periodo se dictaron clases de Derecho 
Procesal Civil y de Derecho Constitucional, incluyendo en esta 
iltima el estudio particular de las Leyes OrgAnicas de laJudicatura 
y del Ministerio POblico. Yen el segundo trimestre se abordaron las 
materias de Derecho Procesal Penal y de Derecho Civil. 
Complementariamente se dictaron algunas clases de Derecho 
Penal, Derecho Aduanero, Derecho de Familia, Derecho 
Internacional Privado. destinadas a tratar temas especificos que la 
experiencla indicaba como de mds frecuente presentaci6n a los 
magistrados. 

Se trat6 que los cursos se desarrollaran en base a un enfoque
prdctico de las materlas, con particular referencia al desempefio
Judeilal, tanto asi que se incluyeron visitas a juzgados y otras 
dependenclas que tuvieran relac16n con ]a func16njurisdlccional. 
Por otra parte, las pruebas de suficiencia que se pusieron en los 
distintos cursos, se basaban fundamentalmente en la resoluci6n 
de casos prActicos. Lo cierto es que nunca se perd16 de vista el 
hecho de lue los asistentes al curso, comojueces o fiscales que
tarde o temprano serian, necesitaban estar pertrechados para la 
aplicaci6n prdctica de Derecho a los casos reales que 
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eventualmente deberian resolver. El supuesto de los
conocinilentos te6ricos estaba dado porsu condicl6n de egresados
de la Facultad de Derech. aunque tampoco se perdl6 la
oportunidad de actualiar algunos temas de doctrina esenciales. 

La solvencia de la actividad docente se garantiz6 con el concurso 
de profesores que, ademdis de su reconocidajerarquia intelectual,
aunaban un cabal conocimlento de la prdictica Judicial,
conjugando una seadecuada sintesis de las ensefianzas que
pretendieron impartir. Basta mencionar los nombres de los Dres. 
Enrlque Wsecovl. Luls A. Torrello, Armando Tommasino y Jorge
Garnarra para ejempilficar 1o expresado, sin desmerecer el valioso 
aporte de otros profesores,jueces y fiscles que colaboraron en el 
dictado de algunas clases. 

Pero la Escuela Judicial en el Uruguay no limit6 su actividad a la
organizaci6n de cursos para aspirantes a cargo dej uecesy flscales. 
Tarnbin se organiz6 un curso para escribanos que tuvieran 
aspiraciones para ocupar cargos de actuarios en el PoderJudicial. 
Con similares caracteristicas al anterior, aunque de menor
duracl6n, estando a cargo de prestigiosos profesores de la rama del
Notariado que, ademis habian tenido una larga experiencla como 
actuarlosj udiclales. 

OBJETIVOS DE LA ESCUELA 

El objetivo general de la Escuela Judicial es desarrollarprogramas
de capacitacl6n especializada dirigida a los servidoresjudiciales, 
que permilten fortalecer de manera integra sus conocimientos y
actitudes para el adecuado desempefio de sus funciones,
contribuyendo con ello a una administracl6n dejusticia pronta y
cumplida. Lo que se busca mejorar es el sistena dejusticla y no
solamente el poderj udicial, el sistema dejusticla no solamente esta
integrado por magistrados, sino comprende todos aquellos que
contribuyen a hacer eficaz la admninistract6n deju sticia, tomemos 
el caso penal, tenemos ala misma policial, queen un futuro nomuy
lejano esperemos sea ]a policiajudicial, o sea un organismo de
investigaci6nj udicial, asimismo el personal penitenclarlo. 

Dentro de los objetivos especificos se encuentran: 

a) Realizar cursos bdsicos de orientacl6n para los que 
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deseen Ingresar al Poder Judicial; 

b) Realizar cursos de actualizacl6n en distintas 
materias y especialidades; 

d) Realizar cursos y programas de estudlosJudiclales 
avanzados para ofrecer educaci6n amplia a fondo, en las areas de 
trabajo judicial, que sirvan a la vez para la emisi6n de 
recomendaci6n que ayuden a todos los serviciosjudiciales en la 
prdctica. 

e) Desarrollar cursos de capacitaci6n para personal de 
apoyo que impliquen mayor extensi6n en el area acaddmica y 
prdcUca. 

1) Capacitar a los funcionarios judiciales antes del 
ingreso al PoderJudicial, proveyendo personal profesional id6neo 
para el desarrollo de los cargos en la administraci6n dejusticia. 

g) Producir material didcActico necesarios para el 
desarrollo de los programas de capacitaci6n. 

h) Realizar estudios ce investlgaci6n y evaluaciones 
sobre temas de interds a los servidoresjudici31es enL el ejercicio de 
la administraci6n deJ usticia. 

i)Asesorar a los funcion).rlosj udiciales para la correcta 
aplicaci6n de los procedimientos legales en la tramtaci6nj udicial; 

J) Capacitar a los capacitadores para que el principio
.magistrados capaciten a magistrados" no afecte la calidad 
pedag6gica de la enseftanza. 

k) estudios y trabajos, especialmente sobre 
organizaci6n y procedimientojudicial: 

1)mantenervinculos entre quienes fueron alumnos de 
la Escuela y facilitarles la difusi6n de sus trabaJos, obtenci6n de 
becas, etc. 
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INTENTOS DE IMPLEMENTACION EN ELPARAGUAY 

Dentro del afio mil noveclentos noventa y uno, se ha 
venido realizando confuntamente con la Corte Suprema de 
Justicia, con el Ministero Pfiblico y con la Asoclaci6n de 
Magistrados Judiciales, asi mismo se ha contado con la 
participaci6n de Camaristas. Jueces, y Defensores Piblicos, 
talleres a fin de lograr el perfil adecuado de lo que podria ser la 
Escuela Judicial en el Paraguay. 

En los talleres de Irabajo realizado a principlo de afio Ilegamos alas 
siguientes conclusiones" 

a) el ntmero de magistrados judiciales que
desempefian 3us funclones en todo el pais resulta evidentemente 
exlguo comparado con las necesidades reales de la administraci6n 
dejusticia. 

b) los mntodos de selecc16n y promoci6n de los 
integrantes del sistema de justicia en realidad no garantizan el 
nonibramriento de los mejores. ni la permanencia de 6stos en los 
cargos. De todo esto se concluye que todos aquellos magistrados o 
funcionarios de alto cargo deben tener titulo de abogado, existen 
los jueces de paz que no lo poseen, secretarios de primera 
instancias, etc. 

La escuelajudicial debe servir de estimulo para la permanencia y 
el ascenso, y debe seren el futuro un requisito indispensable para 
el ingreso. El magistrado debe tener una formaci6n universitaria, 
avalada por un titulo. el estudio especializado en la Escuela 
Judicial de acuerdo a su especialidad. 

APOYO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
(A.I.D.) DE LA EMBAJADA W ESTADOS UNIDOS 

Asimismo, la Embajada de iuo EE.UU. en el Paraguay a travds de 
la A.I.D. ha prestado su importante concurso para la 
iniplenientaci6n de este proyecto, facilitando, entre otras cosas. el 
traslado de la consultora Catherine Muller, quien junto a Maria 
Teresa Ayala de Garay tienen a su cargo ]a elaboraci6n de un 
proyecto definitivo mediante la evaluaci6n de ]a situaci6n del Poder 
Judicial y la formulaci6n de sus recomendaciones. Igualmente el 
Fiscal General del Estado, Dr. Luis Escobar Faellay el Miembro del 
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Tribunal de Apelaci6n Dr.Benigno RoJ asVia tuvieron oportunidad 
de participar en Seminarios realizados en la Argentina, y el Dr. 
Benitez Riera a su vez tuvo la oportunidad de visitar las Escuelas 
Judiciales quc funcionan en Costa Rica y asi mismo la formacl6n 
de ]a Escuelaen BuenosAires. Asu turno, el Dr.MiguelA. S~inchez 
Mendez de nacionalidad colombianavisit6 el Paraguay durante el 
transcurso del presente afio participando de los talleres y 
senilnarios organizados sobre el tema y que finalmente produJo un 
informe bajo la denominaci6n "PROYECTO PARA LA ESCUELA 
JUDICIAL PARAGUAYA". 

Hasta ]a fecha las personas que activarnente estdXn participando en 
la idea de concretar una Escuela Judicial en el Paraguay 
corresponde a los Dres. Luis Escobar Faella, Benigno Rojas Via. 
Maria Teresa Ayala de Garay, Catherine Muller, Marcos Riera 
Hunter. Luis Maria Benitez Riera. con el apoyo total de la Corte 
Suprema de Justicia y en especial de la A.I.D. 

La A.I.D. presta su apoyo al proyeeto, no s6lo desde el punto de 
vista de asistencia t&cnica sL o con apoyo economico real, cuya 
canalizaci6n se encuentra a cargo de los organismos creados para 
ese efecto. 

IETODOLOGIA 

Desde ml punto de vista en primer lugar dentro del programa de la 
Escuela Judicial debe ubicarse los estudiantes de derecho, que 
deberdn trabajar en cualquierjuzgado o camara de apelac16n por 
un tiempo establecido. Se llevard un control del desempeflo de los 
mismos por los encargados de llevar adelante la Escuela Judicial. 
A estos se les dard una orientaci6n de carActer general, se incluirdn 
materias como relaciones humanas, ettcaj udicial. administracl6n 
de recursos humanos, manejo de un despacho. 

Relaciones humanas para que los mismos tengan un trato 
deferentes a los SefioresAbogados. dticajudicial a fin de formarse 
dentro de un esquema de honestidad. moralidad, etc. 

Capacitaci6n para los funcionarlos que pueden ser de uno a dos 
afios. este programa de capacitaci6n debe ser realizado en las 
diferentes circunscripcionesj udiciales del pais. esto se tendria en 
cuenta para tener prioridad en los nombramientos en igualdad de 
condiciones. 
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Se deberA contar con materlales diddcticos, es decir producir
materiales que coadyuven en los programas de capacitaci6nyque
permita a los funcionarios y empleadosJudiciales tener acceso a 
Informaci6n actualizada y orlentada a ]a prdctica forense,
Igualmente de deberd desarrollar un programa de investigaci6n
tendiente a tratar de resolver problemas prdcticos a los 
destinatarlos de la capacitaci6n. 

DeberA contar con un gru po de asesores que estdn integrados por
profesionales que trabajan en el PoderJudicial que son de amplia 
y reconocida expt iencla y serledad en el ejerciclo del cargo, estos 
gru pos deberan realizar visitas alas diferentes circunscrlpciones
donde brindardn apoyo a los magistrados y funcionarios,
igualmente deberdn evacuar consultas en fornia escrita y emitir 
recomendaciones de cardcter general. 

Uno de los ideales del Poder Judicial es lograr su independencia
plena, como camino para el afianzamiento de la democracia, esto 
no ocurre solamente en nuestro pals. sino en todo el mundo y con 
especial a Latnoamrica. necesitamos un Poder Judicial que no 
tenga ningln tipo de dependencia con relac16n a los otros Poderes 
del Estado. 

Por estas razones, estamos hablando de la independencla del Poder 
Judicial, la EscuelaJudicial debe ser integrada utilizando medios 
o mecanismos que garanticen que ninguno de los otros 6rganos del 
estado pueda tener influencia dentro de los componentes de la
Judicatura, el sistema de Ingreso y promoc16n de magistrados debe 
ser de tal manera transparente, que se alejen los peligros del 
compadrazgo o aminguismo que comportan dependencia moral y
favoritismo. Estos fen6menos muy conocidos por todos, se 
expresan no solamente en los procesos de selecc6n del personal.
sino que hasta Ilega a afectar a la independencia del magistrado, 
en raz6n de las presiones que en ciertas ocasiones recibe y hacen 
que un proceso se pejudique o favorezca a una persona
determinada. Un Magistrado debe tener calidad intelectualy moral 
que inspire respeto a la sodeclad y aleje ]a tentaci6n de ejercer 
presiones para obtener deterininadas decisionesjudiciales. Todoesto no es otra cosa que ]a independenciajudicial, esto se lograra
si la Escuela Judicial provee la capacitaci6n, y si a a vez es 
clemento cleterminante para el ingresoy la promocl6n del personal 
judicial. 
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Para que la Escuela Judicial sea el fundamento de ]a 
independencia es Indispensable que se localice en sitlo 
equidistante de las diversas influencias, por cllo, debe emanar 
directamente de la rama Jurisdiccional, debe depender sola y 
exclusivamnente de la Corte Supreina de Just cIa y debe 
consolidarse como un establecimiento educativo de alto nivel que 
se auto administre y genere sus propios recursos. 

La Escuela Judicial debe suministrar capacitaci6n en todas las 
ireas de especializaci6n jurisdiccional (penal, civil, laboral. 

administrativo) y a todos los niveles, deben realizar cursos de 
ingreso, cursos de ascenso, cursos para repaso o actualizacl6n, 
etc, por esto debe poseer una infraestructura y un soporte 
econ6mlco. 

En resumen la Escuela Judicial es creado como 6rgano del Poder 
Judicial, ]a cual tendrd a su cargo ]a formac16n y capacitaci6n de 
los servidores de ese Poder. 

DEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL 

La ubicaci6n institucional o la dependencia institucional de ]a 
escuelajudicial no obedece a reglas nmuy tajantes sino un poco a 
]a necesildad de cada pais y en particular a la idiosincrasta y 
tamnbien a los medios econ6micos por ejemplo se ha sefialado que 
la escuelaj udicial podria depender de la universildad, teniendo en 
cuenta que la misma posee una infraestructura material que 
estaria al servicio de la misma eso es lo que ocurre por ej emplo con 
]a escuelajudicial chilena, ahora sin embargo el Prof. Pedro Ndstor 
Sagues ha sefialado que cuando la escuelajudicial depende de ]a 
universidad puede en alguna medida contaminarse con ese 
espiritu teoricista y de clases magistrales que se ha apuntado 
recientemente por otra parte podria depender tambln del Poder 
Ejecutivo a travds del Ministerio de Justicia pero sin embargo hay 
que tener en cuenta que la escuela judicial es un centro de 
formac16n docente especializado fundamentalmente para 
cualificar la judicatura si la escuela es judicial es obvio que 
dependa del organismo de gobierno del poder Judicial que es la 
Corte Suprema de Justicia una modalidad intermedia seria 
constituir a la escuelaj udicial como una instituci6n aut6noma en 
donde confluirian representantes de la Corte Suprema de Justicia, 
el Ministerlo de Justicia. de las universidades pero consideramos 
miXs viable y mas razonable que funcione como una dependencia 
directa de la Corte Suprenia de Justicia. 
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UNIVERSIDAD Y ESCUELA JUDICIAL 

No puede afirmarse que existe una superposici6n de ]a escuela 
judicial y ]a universidad porque son instituciones acaddmicas 
completarnente distintas que tienen una finalidad completamente
diferente, se ha sefialado que la escuelaJudiclal no es menos que 
una universidad, ni tarnpoco es una super universidad, sino algo
ni mejor ni peor, pero si distinto... es un Centro docente, estamos 
ante una escuela profesional, es un centro docente especlalizado, 
o sea que la finalidad de la escuela judicial es formar tdcnica,
profesionaly esipee'alizadaniente al magistradojudicial que es una 
finalidad completaniente distLinta de la que persigue la universidad 
cual es prec:samente la formac16n de profesionales del derecho o 
abogados. Lo expuesto recienternente hacen que los curriculums 
acad6micos tanto de la escuelajudicial y las universidades sean 
distintos por ejemplo la escuelaj udicial va a tener que desarrollar 
una serie de cursos sobre materias que no fueron dadas ocursadas 
en la universidad o si fueron cursadas no han sido cursadas con 
]a suficiente profundidad y por otra parte hay que dejar muy bien 
sentado que la escuela judicial debe hacer hincapI6 en la parte 
practlca por ejemplo anlisis de Jurisprudenclas, Elaboraci6n de
Sentencias, Pasantias no solarnente en Sede Judicial sino en Sedes
Administrativas a diferencia de lo que ocurre en dimbito docente 
universitario en donde las universidades se caracterizan por ser 
mas bien te6ricas y con una metodologia basada en clases 
maglstrales ]a clase magistral evidentemente que no se puede
suprimir y es indispensable pero resulta un tanto negativa sI Ia 
metodologia no resulta tambien combinada con otras tdcnicas 
pedag6gicas o dlidicticas que tengan precisamente por objeto la 
finalidad que ha sido apuntada anteriormente, la pr~ictica en el 
derecho especializada en la mate -a que son proplas de )a escuela 
judicial. Elinstituto no cumple f. generales, sino que aspira a 
formar mejores fu nconartos para la adminisf rac16n dejusticia y no 
para otros quehaceres, se ha estimado natural y sensato que sea 
el poder administrador qulen planifique. desarrolle e implemente
todo lo que atafie a esta clase de centro de estudios. En otros 
t~rminos, la administracl6n debe tener prioridad sobre ]a
universidad en ]a atenc16n de ello, dados los fines concretos que 
aniniaba a la Escuela. 

Por lo que se refiere a los estudlos especializados, los mismos 
pueden estar encomendados a las universidades publicas o blen,
a los instltutos o escuelasj udicdales, sin que ambos in.'trumentos 
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se excluyan. Como por ejemplo de la comblnact6n de los dos 
sistemas, podemos mencionar a los ordenamtentos de Espafia y 
Franc!a, puesto que en ambos, ademdis de las escuelasjudlclales, 
se han creado en las universidades respectivas, institutos de 
pricttcas profesional posteriores a la llcenclatura, que permiten a 
los egresados realizar una preparacl6n pr,ictlca para presentar 
despu6s los exdmenes de Ingreso a las diversas profeslones 
Juridicas. En Francia se ha establecido, adernis, centros o 
institutos de estudlosj udiclales orientados a la preparac16n de los 
alumnos para presentar los eximenes de ingreso a la escuela 
judicial. El instrumento ms elaborado en la preparac16n 
especiallzada de los aspirantes al desempeflo de cargosj udiciales, 
se encomienda a los centros o escuelasjudceiales, como un paso 
prevlo y obligatorlo al ingreso de la judlicatura, y tambitn del 
ministerio publico, puesto que ambas actividades estdn 
estrechamente vlnculadas. Se advierte un moviilento que Ileva a 
la creciente Implantacl6n de dichos centros y escuelas. 

El instituto de la Escuelajudiclal es una pleza fundamental de la 
carrera judicial lo que se busca es conseguir a trav6s de ella la 
aplicaci6n de un principlo llamnado Principto de Formacl6n es por 
ello entonces que ]a carrerajudiclal para que sea cualificada tiene 
que tener ingerencia, predicamento, la Corte Suprema deJusticia. 

ESTRUCTURAY ORGANIZACION 

Debe estar conformado con un CONSEJO DIRECI1VO, nombrado 
por ]a Corte Suprerna deJusticia, el cual estardi confornmado podria 
ser por el Sr.Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal 
General del Estado, un delegado de las Facultades de Derecho que 
funcionen en la Repciblica, un delegado de la Asoclaci6n de 
Magistrados Judiciales, un delegado de la Asociaci6n de 
FuncionariosJudiclales, un delegado de los inagistradosj udiciales 
de las circunscripcionesjudiciales del interior de la Repfiblica. 

Este Corsejo Directivo deber, trazar las politlcas de la institucl6n, 
la programaci6n en general y la utillzaci6n y inanejo de sus 
recursos, realizar la evaluaci6n general del desempeflo 
institucional, actuando como 6rgano superiorcde la Escuela, dictar 
las recomendaclones que crea necesaria como podria ser la 
creaci6n de secciones o ireas de actividad y los centros regionales 
que estlme necesarla, igualmente podria nombrar grupos de 
asesores.
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Luego debe estar al frente un DIRECTOR, que es el encargado de 
ejecutar las decislones tomadas por el Consejo Dtrectlvo, es el
superlorJerdrquico de la escuela, el mismo debe ser nombrado por
el Consejo Directivo. Igualmente debe impulsar, orlentar,
coordinar e inspecclonar las actividades de la escuela, proponer al
Conscjo Directivo la organizacl6n y desarrollo de los cursos,
seminarlos, coloqulos, reunlones, redondas,mesas foros 
paneles, igualmente conocer y sanclonar las faltas disciplinarlas

y 

de los alumnos, nombrar sus representantes en las 
clrcu nscrlpctones Iudiclales. 

Consideramios que debe tener un CENTRO DE
DOCUMENTACION, a fin de proveer recopllacl6n de
jurlspnidencla, doctrina y leglslaci6n. como apoyo permanente a
]a labor de los magistradosy funcionarios, debe estar bajo control 
de esta secc6n la biblioteca. 

Luego un CENTRO DE PLANEACION, cuya funci6n seria orientar 
todo el desarrollo instituclonal, tanto en lo acaddmico como en lo
econ6inico, proyectando las inversiones y las actividades de orden
financiero y t~cnico, slempre bajo ]a supervist6n del Consejo
directivo, al cual este 6rgano aconseja. 

En cuanto al PLANTEL DE PROFESORES, la escuela tendri un 
cuerpo de profesores encargados de los cursos, de ]a preparaci6n
de los inateriales de investigaci6n, estos podrin ser magistrados
Judiciales con experiencla en la inaterlaque impartlrdn, profesores
univrsitarlos, o profesores invitados, sin embargo es deseable que
de a poco se vaya formando y conformando u n grupo de docentes, 
y los que se encargardn ca"a uno de los sectores por
especialidades, seria interesante que estos reciban capacitact6n en 
sus respectivas especializaclones. 

INGRESO - REQUISITOS 

Con relacl6n a los ALUMNOS estos podrin ser los magistrados y
funcionarios Judliciales, a quienes el Consejo Directivo flame a
recibir uno o varios cursos, igualmente podrAn serlo aquellos que
l)retendan ingresar al PoderJudicial. que reinan los requisitos de 
ingreso y estos serdn admiltidos por el Consejo Directivo. 

La escuela p)odrd impartir igualmente cursos de 
perfeccionarnientos para los funclonarios o magistrados que se 
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hallen en las circunscrlpclonesJudiclales del interior del pais, y 
asimisino podrdn impartir lecciones a losjueces de paz,jueces de 
instrucci6n, agentes fiscales o defensor pitblico, e inclusive a los 
alcaldes. 

Para ingresar a vi irsos de formaci6n de personal o profesional se 
dard preferencia a las personas que aparezcan como elegibles en 
las listas confeccionadas por el Departamnento de Personal. y con 
relaci6n a los estudiantes universitarios el Consej o Directivo podrd 
seleccionar anualmente a un grupo determinado de personas que 
deseen ingresar al Poder Judicial para realizar la carrerajudicial, 
teniendo un profesor a su cargo la capacitac16n de los mismos. A 
los estudiantes que egresen de sus estudios universitarios y 
obtengan el titulo de abogado, la Cocte le designard la posici6n que 
deban ocupar dentro del PodcrJudicial, y mientras estas personas 
no sean designadas en determinados cargos, la Corte podrd 
designarlos para que sustituyan o colaboren con los jueces. 
actuarlos, defensores pfiblicos y a mienibros del Ministerio 
Pfiblico, durante el periodo de vacaciones o en los permisos 
otorgados a esos magistrados o funcionarios por los motivos que 
fucren. 

PROGRAMAS DE ESTUDIO. CURRICULLUM ACADEMICO 

En cuanto a los CURSOS scrdn estructurados de manera que sean 
Oitles y efectivos para la capacitaci6n del alumno, en sus 
concepciones morales, en !a calildad y eficiencia del trabajo por 
realizary en sus hdbitos de servicio y relaciones para con las demas 
personas. 

Los cursos de formaci6n tienden a lograr tres prop6sitos: urI 
formacl6n integra de la personalidad del aspirante, con el cult 'vo 
de las cualidades profesionalesy morales de quienes integrardn la 
judicatura; una eficaz fornacl6n en las t&nicas y modos de 
actuaci6n forense; poner en contacto a los alumnos con la 
legislaci6n, laj urisprudencla y la vidaj uridica. 

Contenido de la ensefianza: los cursos de forinaci6n se programan 
para cubrir cuatro areas de ensefianza: 

a) Disciplina formativas. Se refieren a asignaturas como ser 
sociologiaj udicial y principios deontol6gico, metodologiajuridica 
e idioma. 
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b) Materlas profeslonales y aplicativas. Son de varlas clases: 
analtsts de jurisprudencia (civil, penal, contencioso 
administrativo, laboral); criminologia y criminalistica; medicina 
legal y )siltqlatria forense, prictlcajudicial. Con relac16n a esto 
debemos manifest ar que liego del estudlo realizado entrejuecesy
fiscales sobre cual deberia ser el perfil de los misnio, se Ilego a ]a
conclusl6n clue es muy importante tener conoclmlentos sobre 
criminologia y meclicina legal, como asi mismo sobre temas como 
la ftica. 

c) informativas dc cspeclalidades. Se trata de materiasJuridlcas, 
culturales o profesionales de inter6s, que se prev6n para cada 
curso distintainente. 

d) Asistencia ajuzgados, tribunales y fiscalias, a fin de realizar 
pr~icticas en los mismos. 

La escuiela tendrd, en su plan de estudlo, un curso b'sico sobre 
flmcionamrento del PoderJudlclal y su relac16n con otras oficinas 

fiKblicas. el Consejo Directivo sefialari el contenidoy durac16n de 
los cursos. 

La escuela al prornulgarse nuevas leyes y cuando io estime 
conveniente el Consejo Directivo estructurari un curso sobre su 
contenildo, y tratindose de pocade leyes complelidacd, podri
suplirse dicho curso por publlcaciones sobre el tema. Los 
funclonarlos y magistraclos que hubiesen aprobados los cursos, 
tendrdin Igualdad de condcliones, preferencia sobre los demis para
noImbraimlentos y ascensos. Todos estos cu rsos, seminarios, foros, 
mesas redondas, y paneles deberiin contribuir para capacitar al 
magistrado y funcioriarlo Judicial y deberd servir de extensl6n 
cultural a la comunidad. 

Los CURSOS de la escuela tenidrdn por objetivo lograr una 
formacl6n integral de los miagistradosy funclonario.sj udicialesy de 
los aspirantes a ocupar cargos en el Poderjudicial, cultivando 
especlahmente sus cualidades morales y profestonales. Obtener 
mayor eficiencla en las tecnicas y modos de actuaci6n de los 
tribunales. Poner en contacto a los alumnos con la legislacl6n y la 
jurisprudencia. 

La escuela judicial es un centro formacl6n docente y
especlalizaci6n del futuro magiqtraclo se plensa a veces 

http:funclonario.sj
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err6neamente que las materias o las asignaturas deben ser 
solmnente codificadas o de tdcnicaJuridica sin embargo hay que 
tener en cuenta que la formacl6n del magistrado debe ser integral 
no solamente abarcante de las materiasj uridicas sino tambien de 
otras asignaturas de caricter cultural en la inteligencia de que el 
magistrado debe tener una fonnaci6n amplia que comprende 
tambien la formacl6n humanista, dtca y moral hay que tener muy 
en cuenta que el magistrado y todo el sistema judiciarlo estd 
estructurado con la Onica finalidad de reali/ar un valor 
fundamental que es el valor de lajusticla yen cuya referencia se 
constituye realmente el derecho el valor justicia es un valor 
eminentemente moral vale decir entonces que el magistrado no 
puede prescindir a] mismo tiempo de la formacl6njuridica, de una 
formac16n que haga a referenca a los valore acciol6gicos o sea a los 
valores que guarda relac16n con el derecho y con el sistema 
judiciarlo entre ellos lajusticia y la seguridadjuridica. 

PERFIL DEL MAGISTRADO 

En cuanto a los programas, recuerdo en los trabajos realizados en 
lo talleres llevado a cabo en el Sal6n Auditorio del Palacio de 
Justicia. cuando se realizado la tnvestigaci6n de lo que deberia ser 
el perfil del Juez y Fiscal se trazaron pautas fund amentales sobre 
estos temas y tambien de lo que se esperaba de los funclonarios. 
recuerdo que de esas reuniones salieron Lemas como ser unos 
cursos bdsicos de administraci6n y de relaciones humanas para 
los secretarios, escribientes, oficiales de secretarlay ujieres, como 
asi cursos sobre derechos humanos, l)rofundzaci6n en ciertos 
temas como ser el pacto de San Jos6 de Costa RMca, cursos sobre 
la valorac16n de las pruebas, profundizaci6n en temas de 
valorac16n de las pruebas, cursos sobre balisticas, medicina legal, 
moral y 6tica etc. 

Los cursos deben ser para ingreso, paxa promoc16n y de refresco o 
actualizaci6n. Recuerdo sobre los cursos dados sobre derechos 
humanos en horas de la siesta, viernes, s;Abados, auspiciado por 
la Asociaci6n de Magistrados Judiciales con personas venidas del 
exterior en estos casos de la Repfiblica Argentina. Lrayendo esos 
pensamientos, la escuela puede recibir cursos a cargo de otras 
entidades especializadas en ciertos temas, como por ejemplo. 
actualmente existen sumario que versan sobre cuestiones 
contables (malversaci6n de fonclos etc.) entonces se puede reczrrir 
a otros grcmlos, asociaciones, enticlades oficiales o las propias 
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Universidades, la escuela financia, y les avala con un crdito
correspondiente, pueden realizarse cursos contratadoF con las
Universidades, deben realizarse cursos de Informaci6n y
formacl6n. 

EXAMEN DE INGRESO PREVIO 

Hay que tener muy en cuenta que ]a escuela judicial es un
mecanismo no solamente de formaci6n sino que tambidn dice el
Prof. Sabues opera como un medlo de preseleccl6n en este sentido
]a escuelajudicial puede conectarse con el concurso que es otro
mecanismo Importante que tamblen forma parte de la carrera
judicial pueden darse dos tipos de combinaciones por ej. el 
concurso primero luego ]a escuela Judicial y luego la carrera
judicial seria una modalidad desde este punto de vista los
aspirantes a ]a carrera judicial se enfrentan previamente en 
concurso de posici6n y luego en un segundo momento se accede ala escuelaj udicial Sagues repite que en este caso en esta tesitura
tiene menos costo econ6mico porque solamente van acceder a ellalos que han ya aprobado el concurso otra modalidad que tamblen 
es legitima es establecer ]a escuela Judicial con un cardicter
aperturista para todos aquellos que quieran acceder con
posterioridad a la carrerajudicial el segundo esquema funciona 
entonces como escuelajudical concurso carrerajudcial se accede
entonces a la escuela judicial 16gicamente cumpliendo los
recaudosy aprobando el examen de ingreso como alumno se egresa
de la ESCUELA JUDICIAL con el titulo dc Master en Derecho
Judiciarlo se aguarda una vacancia cuando existe ella las
autoridades pertlnentes llanm a un concurso y los egresados de la

escuela judicial se presentan al concurso al efecto de ser
 
eventualmente seleccionados.
 

La escuela deberi tener una SECRETARIA GENERAL. el &cretario 
general es cl brazo dereeho del Director, refrenda con su firma los 
actos oflciales del Directory lo reemplaza en caso de ausencia. 

Igualmente tendri una DIRECCION DE PERSONALACADEMICO, 
en raz(,-, que si bien es cierto ]a escuela depende de ]a Corte
Suprema, tendri sistemaun dliferente en cuanto a
desenvolvimiento Interno, los horarios serdin diferentes del horario
laboral, por ejemplo en Costa Rica, he asistido al curso, y esta se
realizaba en horaro de siesta a los magistrados y funcionarios para
no entorpecer la marcha de losjuiclos. Igualmente esta direccl6n 
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deberd controlar quienes han cursado determinadas asignaturas. 
registrar los crddltos acadbmlcos ymantener actualIzada la lista de 
los docentes, evaluar el resultado de cada alumno, posterlormente 
Ioderivard al Directory este al Consejo Directivo, el cual remitir. 
el informe a la Corte Suprema de Justicla. 

No se debe dejar de olvidar un departamento administrativo, es el 
apoyo logistico, es el que recauda las sumas a que haya lugar para 
hacer frente a lo que demande en serviclo la escuela. deberd 
administrar todos los recursos y mantener los elementos que se 
requleren, tanto para la docencia como para el proplo 
funcionamiento de la entidad. 

Una direccl6n de publicaciones, ]a escuela no puede dejar de 
publicar bolel ines, actualizaciones de leyes, acordadas que fueran 
promulgadas. 

CONSEDERACIONES FINALES 

Entrando al tenia del porque dependerd de la Corte Suprema de 
Justicia, el ideal es que la escuelaj udicial con una carrerajudicial 
sea el soporte del Poder Judicial, seria un buen comienzo que la 
Corte desde ahoray el Fiscal General en su cupo, comenzaran a 
seleccionar el personal que les corresponde nombraran entre los 
mejores preparados, el implantamiento de ]a carrera, con los 
respectivos concursos para ingresoy ascenso, requiere un carubio 
de mentalidad, el cual debe iniciarse a travds de la capacitaci6n en 
la escuelajudicial. 

Es de fundamental importancia que las autoridades pertinentes y 
en particular la Corte Suprema de Justicia realicen todos los 
esfuerzos para implementar y lograr el funcionamiento de la 
ESCUELAJUDICIAL en el m.s breve plazo de esta manera que los 
magistrados judiciales tengamos oportunidad de prepararnos. 
capacitarnos y a los efectos de presentarnos a los supuestos o 
eventuales concursos que puedan presentarse para el inicio del 
pr6ximo periodo constitucional a partir de 1993. 

La escuela debe convertirse en gran centro difusor de cultura 
juridica y promotor del desarrollo de la justicia paraguaya, la 
programaci6n debe ajustarse a los diversos nivelesy alas diversas 
j urisdicclones, dado lo especifico de las fu nclones que cumplen los 
distintos componentes del sistemajudicial. la escuela debe tener 
un papel protag6nico en el desarrollo de la profes16n de abogado. 
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t*~1 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

INTRODUCCION 

El proceso de reforma constituclonal actual supone una 
multiplicidad de desafios para lograr un avance hacla la 
democratizaci6n del Paraguay. 

La tradicional separaci6n de poderes en Legislativo, EJ ecutivo 
y Judicial,aporte del eminente pensador francds Montesquieu en 
contra del absolutismo como (Inico detentador del Poder supuso 
en gran parte de la historia universal el prlnciplo de pesos y 
contrapesos como freno a las arbitrariedades que podrian ser 
cometidos por los detentadores del poder. 

Karl Loewenstein a-"-rta a la cldsica separaci6n de poderes, 
la teoria del Poder PCiblic, , Aejerciclo de funclones estatales por 
6rganos diferentes gracias a la tdcnica de divisi6n del trabao: "lo 
que en realidad significa la asi Ilamada separacion de poderes, no 
es ni mds ni menos que el reconocimiento de que por una parte el 
Estado tiene que cumplir determinadas funciones -el problema 
tdcnico de ]a divisi6n del trabaj o- y que por otra, los desUnatarlos 
del poder salen beneficiados si 6stas funclones son realizadas por 
diferentes organos" (Teoria de la Constituci6n. Pdg. 55). 

"El concepto de poderes pese a lo profundamente enraizado 
que estdi, debe ser entendido en este contexto de una manera 
meramente figurativa."(ob.cit.p~ig 56). 

La competencia del Poder Judicial para el ejercicio de la 
funci6nj urisdiccional en forma exclusivay excluyente de todo otro 
poder del Estado, impone una serie de complicaciones para la 
din-mica estatal. 

El principlo constitucional de ]a interdependencia y de la 
cooperaci6n entre las distintas funciones que se representan en 
6rganos del poder. encontramos contrapuesto con la exigencia de 
independencia y exclusividad para la funci6n, en este caso 
jurisdiccional, de un 6rgano del Poder Ptiblico. 
ZC6mo se resuelve esta antinomia entre funci6n exclusiva y 
excluyente de un 6rgano pero a la vez complementdndose y 
cooperando con otros 6rganos?. 
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El desarrollo de la Justicla constituclonal a travez de 
Tribunales Constltuclonales, o Salas Constitucionales y la 
coordlnacl6n con Tribunales Comunitarios ha revoluclonado la 
tradiclonal postura de los tribuanles aun ordinarios. 

Mauro Capeletti en su libro "LaJusticla Constitucional" sostlene: 
En primer lugar parto de ]a premisa del carcter politico, en sentido 
lato, de ]a actlvldadJudicialgendricamente entendida, lncluyendo, 
por tanto, a laJusticla ordinaria. Y por ello al haber perdido toda 
credibilidad las antiguas tesis que defendian naturaleza]a 
mecdnlca, pasiva,' cognoscitiva" y no creativa de la actividad 
judicial. El problema se ha reducido a una graduac16n cuantltativa 
del grado de creatlvidad, mas acentuada en la actividad legislativa 
que en lajudiciaJ y m~ds amplia en lajusticia constituclonal". (pig 
287). 

La coniplejidad y avances en la problemnticajurisdiccional 
nos hace rever el tradicional enfoque de la competencla del 
denominado hasta hoy en nuestra Constituci6n, Poder judicial, y 
nos impone la creacl6n de nuevos organismos que complementen
la labor estrictamentej urisdiccional, la creac16n del Consejo de la 
Magistratura o Consej o de laJudicatura se hace imperosa y tiene 
sus origenes en las flguras del Consejo Superior de la Magistratura 
en Francia en las Constituciones de 1.946 y 1.958, Italia 1.948 y 
otras de mnis reclente creacl6n. 

Lafunci6njurisdlcclonal ejercida porMagistradosy Fiscales 
requleren de nombramientos, ascensosy control del rendimlento 
del despacho judicial talvez mucho nids rigurosos que ]a propia 
responsabilidad como funcionarlo pfibllco. 

La actual Constttuci6n espafiola en su art. 122 cita unas 
competenclas que le acuerda a un organisino y que se reflere en 
particular alas materlas de nombramlento, ascenso, inspecci6ny 
rngimen disciplinarlo de los Magistrados: la complejidad se 
present4 en la compatlbilizaci6n de cada uno de estos hechos 
citados anteriormente con el dilema de la independencla y la 
autonomia. 

Especificamente los nombramientos y ascensos provienen
tradicionalmente de instancias inferiores de otros 6rganos que 
ejercen su cuota de Ia funcl6n estatal. 
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Tradicionalmente. el procedimiento de nombramiento o 
ascensos de los Magistrados, corresponde en iniciativa al Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministerlo de Justicia. 

La Constltuci6n de Francia de 1.958, que crea el Consejo 
Superior de la Magistratura, da una relevante participacl6n al 
Ministro deJusticia nonbrdndolo vicepresidente natoy pudlendo 
suplir al Presidente de la Republica. 

Actualmente ]a Constituci6n paragiuaya establece que ]a 

designacl6n de los miembros de la Corte Suprema de Just cia, se 

harAt por del Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso de la 
Naci6n, especificarnente la Cd.mara de Senadores, que nonibrari a 

los miemibros de la Corte Suprema de Justicia. Articulo 196 C.N.:" 
Los mienibros de la Corte Suprema de Justicia y de losTribunales, 
los Juecesy deaiLs Magistrados serAn designados por periodos de 
cinco aflos, coincidentes con el presidencial, y podrdn ser 
reelectos. S61o sertn removidos por la comlsl6n de delitos o mal 
desempeflo en sus funclones. La remoc16n de los miembros de ]a 
Corte Suprema de Justicia se hard confarme a lo que dispone esta 
Constitucl6n. El enj uiciamlento de los demis Magistrados se hari 
ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la ley". 

La pratctica constitucional paraguaya demuestra que esa 
parUcipaci6n del Organo de func16n Ejecutiva con iniciativa en un 
estamento Inferior. al proplo titular del 6rgano de func16n 
ejecutiva. en el procediniento de nombrainiento o ascenso a trav6s 
del Ministerio de Justicia, supone una subordinact6n y rompe el 
principio de Independencia de los Magistrados. 

Integraci6n del Consejo. Experiencias extranjeras. 

Como primer paso se debe buscar a trav6s de un Organo de 
conformaci6n plural los mecanismos necesarios a fin de lograr la 

compatlbilizaci6n de los postulados de autonomia e 
interdependencia para los nombramientos, ascensos, inspecci6n y 
el r6gimen disciplinario, con los otros 6rganos que ejercen dentro 
de la dindmica de las funtones estatales. Uno de los principios 
fundamentales. de este organismo serd la integraci6n plural de sus 
miembros. La Constltuci6n italiana en su art. 104 reflere que el 
Consejo Superior de la Magistratura estard presidido por el 
Presidente de la Repfiblica y seguidamente establece la integracl6n 
de los mismos, dice "como niiembros natos formardn parte de 6l, 
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el Primer Presidentey el Fiscal General del Tribunal Supremo, losdems componentes sern elegidos en sus dos terclos por latotalidad de los Magistrados ordinaros, un terelo por elParlamento en sesl6n conjunta, entre catedrdticos titulares deuniversidad en niateriajuridica y abogados con quince aflos deejerclclo. El Consejo elegini tambln un Vicepresidente entre loscomponentes designados por el Parlamento. 

Espafia prev%]a Intcgraci6n del Consejo General del PoderJudicial, por el Presidente del Tribunal Supremo que a la vezpreside y por veinte iniembros nombrados porel Rey por un periodode cinco aflos, de 6stos doce entre Jueces y Magistrados de todaslas categoriasjudiciales; cuatro a propuesta de los Diputados ycuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos promayoria de tres quintos de sus mlembros, entre abogados y otrosjuristas, todos ellos de reconocida competencia y con mis dequince aflos en el ejercicio dc la profesi6n (art. 122 inc.3). 

En Aniirica, ]a Constituci6n peruana del afho 1979 sancion6un Consejo Nacional de la Magistratura cuya integraci6n es de lasiguiente forma: "El Fiscal General de a Naci6n que lo preside. DosRepresentantes de la Corte Suprerna. Un Representante de ]aFederaci6n Nacional de Colegios de Abogados del Pertj. UnRepresentante del Colegio de Abogados de Lima. Y DosRepresentantes de las Facultades de Derecho de la
Repfiblica"j.u-t.246). 

La Constituci6n coloinbiana promulgada recientemente
reflere el Consejo Superior de Ia Judicatura con ]a particularidad

que lo divide en dos Salas: ]a Sala Administrativa. estd integrada
 
por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho aflos, dos
por ]a Corte Suprenia de Justicia, uno por la Corte Constitucionaly tres por el Consejo de Estado. La segunda sala denominada SalaJurisdiccional Disciplinaria, esta Integrada porsiete magistradoselegidos para un periodo de ocho afios, por el Congreso Nacional de 
ternas enviadas por el Gobierno. 

En nuestra opini6n, ]a reforma Constitucional crea unConsejo de Ia Judicatura Integrada por tres mlembros designadospor la Corte Suprenia de Justicia, dos por el Congreso, uno por elMinisterio Ptublico, uno por las Facultades de Derecho con mdis deveinte aflos de antiguedad, uno por el gremo de los abogadosy uno 
por el gremlo de Magistrados Judiciales. 



71 Consejo de la Judicalurn 

Aunque varien el nfimero de integrantes, ademr, s de la 
particularidad que trae Colombia de la divisl6n en Salas. todas las 
constituciones concuerdan en la conformact6n de este organismo 
por miembros o representantes de la funci6n legislativa, func16n 
ejecutiva, como tambin asi de los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia y de los denominados auxillares de ]a Justicia a travs 
de los gremios de Abogados y el reconocimiento de la participaci6n 
que puedan tener los Magistrados de instancias inferiores para la 
nominaci6n posterior de sus pares. Adems de recoger los 
principios basicos de la O.N.U.. relativas 'i la independencia de la 
judicatura. 

"En consonacia con la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos y al igual que los dernfis ciudadanos. los miembros de la 
judicatura gozardn de las libertades de expres16n. creencias, 
asoclaci6ny reun16n, con la salvedad de que. en el ej ercicio de esos 
derechos, losjueces se conducirdin en todo momento de manera 
que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e 
independencia de laJ udicatura. 

"Losj ueces gozarni del derecho a constitutr asociaciones de 
jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar 
sus intereses, prornover su formaci6n profesional y defender la 
inde-pendencia judicial. asi como del derecho a afillarse a 
ellas". (0.N.U. Principios Biisicos relativos a la Independencia de la 
Judicatura). 

Competencla del Consejo 

Dentro de las competencias asignadas a este 6rgano se debe 
resaltar el objetivo del mismo, tanto las Constituciones italianas 
como la espafiola en su articulos 105 y 122 respectivamente 
concuerdan que corresponden al Consejo Superior de la 
Magistratura. las admisiones, destinos y traslados, ascensos y 
niedidas disciplinarias en relac16n con los magistrados. Y en 
Espaxia el denorninado Consejo General del Poder Judicial 
establece entre sus competencias en particular las materias de 
nombramiento, ascenso, inspecci6n y r6gimen disciplinario. 
Portugal en igual sentido en su articulo 223 inclso 2. lpreceptfua: 
Competen al Consejo Superior de ]a Magistratura el 
nombramiento, el destino, el traslado y el ascenso de losjueces y 
el ejerciclo de la acci6n disciplinaria. 
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El Consejo Nacional de la Magistratura establecido en el Art.247 de la Constltuci6n peruana dispone que el mismo hace las 
propuestas para el nombramiento de los magistrados de la Corte 
Suprema y de las demdis Cortes Superiores. 

La Constitucl6n colombiana en su Art. 256 inc.2 confiere al
Consejo Superior de la Judicatura la facultad para elaborar lasllstas de candidatos para ladesignaci6n de funcionariosjudiciales 
y enviarlas a la enUdad que deba hacerla. 

La competencia, a fin de elaborar las listas de candidatos para
la designaci6n de Magistrados, Fiscalesy FuncionariosJudiclales. 
corresponderia al denominado Consejo de lajudicatura. 

Una consecuencia de ]a participaci6n de este organismo enlos nombranientos y ascensos de los Magistrados es la Carrera 
Judicial. 

Anallceinos c6mo se administra la carrera judicial en elorganismo del Consejo de la Magist,atura en las distintas 
constituciones. 

Italia consagra en suArt. 106: que los nombramientos de los
Magistrados se hard por oposici6n. Asimismo podrdin ser llamados 
al cargo de vocal del Tribunal Supremo (consiglieri di Cassazione)
por meritos especiales, previa designaci6n del Consejo Superior de 
la Magistratura, catedrticos titulares de Universidad 
disciplinas Juridicas y abogados que tengan quince afios 

en 
de

ejerciclo y est~n inscritos en registroslos especlales

correspondientes a lasjurisdicciones superlores.
 

La Constituci6n peruana en su art. 247 dispone:"las
propuestas se hacen previo concurso de mdritos y evaluaci6n 
personal. Las propuestas se entienden tanto para el nombramlento 
de los Magistrados de la Corte Supremay de las Cortes Superiores 
como tambitn de los Magistrados de Primera Irstancia y denris 
cargos de inferior ierarquia en el Consejo Distrital de la
Magistratura con la participaci6n del Colegio de Abogados de la 
J urisdiccl6n. 

La Constituci6n colombiana determiina en su Art. 256 entre
las atribucbones del Consejo deSuperior la Judicatura la 
administraci6n de la carrerajudicial. 
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La admintstraci6n de la carrerajudicial supone porparte del 
6rgano analizado la partlcipaci6n en el control de la 
responsabilidad de los Magistrados. El Consejo Superior de la 
Magistratura de la Constitucl6n italiana establece la facultad de 
dictar medidas disciplinarias en relac16n con los Magistrados. 

Espafia en su Art. 122 Olttimo pdrrafo del inc.2 tambin cita 
como atribuci6n la inspecci6n y regimen disciplinarlo. 

El Consejo Nacional de la Magistralura de la Constituci6n 
peruana segtin el Art. 249 recibe denuncias sobre la actuac16n de 
los Magistrados de la Corte Suprema, las califica, las cursa al Fiscal 
General de la Naci6n, si hay presunc16n de delito y a la propia Corte 
Suprema para la aplicaci6n de medidas de cardcter disciplinarlo. 

Colombia dispone en el Art. 256 inc. 3. examinar la conducta 
y sancionar las faltas de los funcionarlos de la rama judicial asi 
como la de los Abogados en el ejercicio de su profesi6n en las 
instancias que sefiale la ley. 

Concordamos con los articulos anteriormente citados y 
dispone que este Consejo examinard la conducta de los 
Magistrados. Fiscales y funcionarlos del Poder Judicial y debe 
enviar los antecedentes a la Corte Suprelna de Justicia. 

Reglamentacit6n constituclonal. 

Todas las constituciones analizadas establecen en el cuerpo 
de Ia Constituci6n en forma sistemnitlca y orgfnica la Integraci6n, 
las atribuciones y controles a los cuales estd-n sujetos. Otra 
modalidad hace referencda a crear el 6rgano por la via 
constitucional pero lograr el desarrollo via legislatlva. 

La Constituci6n de Portugal en su art. 223 expresa: La ley 
determinar las normas de composici6n del Consejo Superiorde Ia 
Magistratura. el cual deberAt incluir mlembros elegidos por los 
jueces entre ellos mismos. 

La Constituci6n de Venezuela impone a la ley la creac16n del 
6rgano del Consejo de la Judicatura en su articulo 217 con el 
objetivo de asegurar la independencia. eficacia disciplinay decoro 
de los tribunales y de garantizar a losJueces los beneficios de la 
carrerajudicial. 
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Esta modalidad no ha redituado en beneflcio del 6rgano que

ejerce la funcl6nj urisdiccional enVenezuela. Esto se desprende de
la critica realizada en ocasi6n de la eventual enmienda 
constitucional publicada por la Comisl6n Presidencial para la
Relonna del Estado en el Capitulo III. de la Adminlstracl6n de
Justicia como "Garantia del Estado de Derecho. Dice: Dicha
formula afn no es una realidad a pesar que existe una ley de
Carrerajfidicial. ]a cual es ineficz en cuanto a mecanismos de
selecci6n de jueces. Sin embargo, para hacerla de obligatorio
cumplimiento para el Consejo de ]a Judicatura, es conveniente 
establecer la nulidad de los nombramientos que se hagan sin 
arbitrar los mecanismos esta'lecidos en la iey". (pag 50). 

A pesar de ]a obligaci6n Impuesta por el constituyente al
legislador en Vmezuela la norma program.tica no cumpli6 con su
labor de asegurar la independencia, eficacia, disciplinay decoro de
los tribunales. Por lo tanto la experiencia aconseja seguir la
modalidad de las constituciones que desarrollan el organismo en
forma sistemnXtica y orgdnica a pesar de poder ser considerados 
reglamentaristas. 

Colombia introduce unas variables en la conformaci6n ycompetencla des i denominado Consejo Superior de laJudicatura. 
A nios de ]a divis,6n en las denomlnadas Sala AdmlnistraUva, y ]a
otra Sala Ju rsdcctonal Disciplinaria, con distintas competencias,
corresponde ri Consejo Superior de la Judicatura segcn el articulo
256 inciso 5: elaborar el proyecto de presupuesto de la rama
judicial que deberdi ser remitido al gobierno. y ejecutarlo de
conformidad con la aprobaci6n que haga el Congreso. 

Esta atribuci6n pareceria mis propia de la Corte Suprema deJusticia. Existen antecedentes en las constituciones comparadas 
como ser en Costa Rica en donde segn el articulo 167 dice: Para
la discusi6n y aprobac16n de proyectos de ley que se refleran a la
organizacl6n o funcionamiento del Poder Judicial. deberd la
Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de justicia; 
para apartarse del criterto de 6sta. se requerird el voto de las dos 
terceras partes del total de los miembros de la Asamblea. 

DERECHO COMPARADO 

El procesn constitucional contempordneo nos prescnta unas
posihiliclades inlnensas de organismosy competenclas dentro del 
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constituclonallsmo comparado que deberd ser compatibilizado con 
la experiencia paraguaya por los politicos constituyentes para 
lograr el ansiado respeto a los derechos humanos y el estado de 
derecho. 

CONSTITUCION DE ESPA'JA 

ARTICULO 122. 

1. La ley orginica del Poder Judicial determinard la 
constituci6n, funcionamiento y goblerno de los Juzgados y 
Tribunales, asi como el estatuto Juridico de los Jueces y 
Magistrados de carrera, clue formardn un Cuerpo finico, y del 
personal al servlclo de la Administraci6n de Justicia. 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el 6rgano de 
gobierno del mismo. La ley orgdnica establecerd su estatutoy; 
r~gimen de incompatibllidades de sus miembrosy sus funci , 
en particular en materia de nombramlentos, ascensos, lnspecci6n 
y rdgimen disciplinarlo. 

3. El Consejo General del PoderJudicial estard Integrado por 
el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidird, y por veinte 
miernbros nombrados por el Rey por un periodo de cinco aflos. De 
estos, doce citre Jueces y Magistrados de todas las categorias 
judiciales, en los tdrminos que establezca la ley orgdnica: cuatro a 
propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del 
Senado, elegidos en ambos casos por mayoria de tres quintos de 
sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competenciay con mis de quince aflos de ejercicio en 
su profesi6n. 

ARTICULO 123. 

1. El Tribunal Supremo, conjurisdicci6n en toda Espafia, es 
el 6rgano jurisdiccional superior en todos los 6rdenes. sadvo lo 
dispuesto en materia de garantias constituclonales. 

2. El Presiden e delTribunal Supremo serd nombrado por el 
Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la 
forma que determine la ley. 
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CONSTITUCION DE FRANCIA 

ARTICULO 65 

El Consejo Superior de ]a Magistratura seri presidido por el 
Presidente de la Repfibllca. El Ministro de Justicia serd su
vicepresidente nato y podrd, como tal, suplir al Presidente de la 
Repfiblica. 

El Consejo Supeiior comprenderdj, adends, nueve miembros 
designados por el Presidente de la Rep~blica en las condiciones que 
fijara una ley orgdinica. 

El Consejo Superiorde la Magistraturaformulard propuesta 
para el nombrarniento de magistrados de Sala del Tribunal de
Casaci6n y para los de presidente primero del Tribunal de 
Apelaci6n (Cour d'Appel) y dardi su parecer, con arreglo a las
condiciones establecidas por ]a correspondiente ley orgdinica,
sobre las propuestas del Ministro de Justiia relativas al 
nombramiento de los demds magistrados de Sala. Serd consultado 
sobre los indultos en las condiciones fi1adas por una ley orgnica. 

El Consejo Superior de la Magistratura actuari como consejo
de disciplina de los magistrados de carrera. En estos casos estard 
presidido por el presidente primero del Tribunal de Casac16n. 

CONSTITUCION DE GRECIA 

ARTICULO 90 

1. Los ascensos, destinos, traslados, excedenclas y cambios 
de plantilla de los Magistrados se hardn por decreto presidencial
dictado previa decisi6n del Consejo Superiorde ]a Magistratura, el
cual estard compuesto por el Presidente del tribunal superior
competente y por miembros del mismo tribunal designados por
sorteo entre los uiembros que hayab servido dos aftos ante el
mismo tribunal, en las condiciones que la ley establezca. En el 
Consej o Superior de la Justicia Civily Penal participard ademis el
Fiscal General del Tribunal de Casaci6n, y en el del Tribunal de 
Cuentas el Comisarlo General del Goblerno ante el propio 
Tribunal. 
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2. Cuando se trate de considerar el ascenso a los puestos de 
Consejero de Estado, auditor del Tribunal de Casac16n, Abogado 
General ante el Tribunal de Casaci6n, Presidente del Tribunal de 
Apelaci6n, Fiscal General ante este mismoTribunal yAuditor-Jefe 
en elTribunal de Cuentas, se refor/arA la Cmposici6n del Consejo 
previsto en el pfirrafo 1, del modo establecido por ' . siendo 
aplicable a este caso lo dispuesto en el 6ltimo inciso aw plrrafo 1. 

3. Si el Ministro estuviere en desacuerdo con el parecer del 
ConseJo Superior de la Magistratura podr enviar el caso en 
cuest16n ante el pleno del Tribunal supei ior respectivo, tal como 
estd dispuesto en la Icy. Corresponde tambi6n al Magistrado 
perj udicado ei derecho de recurso ante la asamblea plenaria, en las 
condiciones establecidas por ]a ley. 

4. Serdnvinculantes para el Ministro las decisiones del Pleno 
sobre la cuesti6n que se le haya remitido, asi como las resoluciones 
del Consejo Superior de la Magistratura no trasladadas al Pleno. 

5. Los ascensos a los cargos de Presidente y Vicepresidente 
del Consejo de Estado, deITribunal de Casaci6n y del Tri'unal de 
Cuentas se efectuarAn mediante decreto presidencial dictado a 
propuesta del Consejo de Ministros y previa selecci6n entre los 
miembros del Tribunal Superior correspondiente. en las 
condicionus establecidas por la ley. 

6. El ascenso al puesto de Fiscal General del Tribunal de 
Casac16n se hard igualmente previa selecci6n entre los miembros 
del Tribunal de Casaci6n y los Abogados Generales ante 6ste. 

6. No serdin sus,eptibles de recurso ante el Consejo de Estado 
las decisiones v actos adoptados o realizados conforme a lo 
dispuesto en el presente articulo. 

CONSTITUCION DE ITALIA 

ARTICULO 104 
La Magistratura constituye un orden aut6nomo e 

independiente de cualquier otro poder. 

El Consejo Superiorde la Magistratura (11 Consiglio Superiore 
della Magistratura) estard presidido por el Presidente de la 
Repfiblica. 
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Formaraj pa-te de 61, como miembros natos. el primerPresidente y el Fiscal General (Procuratore Generale) del Ti Ibunal 
Supremo (Corte di Cassazione). 

Los demds componentes ser _n elegidos en sus dos tercios porla totalidad de los magistrados ordinariob entre los pertenecientes
alas diversas categorias, yen un terclo por el Parlamento en sesi6n
conjunta entre catedrdticos titulares de Universidad en materlas
juridicas y abogados con quince ahos de ejerciclo. 

El Consejo elegird un vicepresidente entre los componentes
designados por el Parlamento. 

Losmiembros electivos del ConseJo permanecerdn en el cargo
cuat ro afios y no serdn inmediatamentc reelegibles. 

No podrn. milentras permanezcan en el cargo, estar inscritos en los registros profesionales (negli albi professionall) n! formar 
parte del Parlamento o de un Conscjo Regional. 

ARTICULO 105 

Corresponden al Gonsejo Superior de la Magistratura,
conforme a lo dispuesto en el ordenamiento Judicial, lasadmisiones, destinos y traslados, ascensos y medidas
disciplinarlas en relac16n con los magist rados. 

ARTICULO 106 

Los nombramientos de los magistrados se hardtn por

oposict6n.
 

La ley orgdnlcaj udicial podrdX admitir la deslgnaci6n, incluso
medlante eleccl6n, de magistrados honoraros 
para todas las
funciones que se confien ajueces individuales. 

Podrin ser llamados al cargo de vocal del Tribunal Supremo
(consiglieri di Cassazione) por m6ritos especiales, previadesignacl6n del Consejo Superlorde la Magistratura, catedrdtticos
Utulares de Universidad en disciplinasjuz-idicas y abogados quetengan quince aflos de ejerclclo y estdn inscritos en los registros
especiales correspondientes a lasjurisdlcciones superiores. 
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ARTICULO 107 

Los magistrados serdn inamovibles. No podrdn ser 
destituidos ni suspendidos de serviclo ni destinados a otros cargos 
o funclones sino envirtud de resolucl6n del Consejo Superior de la 
Magistratura, adoptada por los motivos y con las garantias 
establecidas por el ordenamiento de la judicatura y con el 
consentimliento de los vr,;!z. ::,eresados. 

El Ministro de Justlicia tendri la facultad de incoar 
expedientes disciplinarios. 

Los magistrados se distinguirdn entre si finicamente por la 
diversidad de funciones. 

El Ministerio Fiscal (11 pubblico ministero) gozard de las 
garantias establecidas para 6l por los preceptos orgdnicos de la 
judicatura. 

ARTICULO 108 

Se establecerdn mediante ley las normas orgdnicas de la 
judicatura (le norme sull'ordinarnento giudiziario) y a cualquier 
tipo de magistratura. 

La ley garantizard la independencia de los jueces de las 
j unsdicciones especlales. del Ministerio Fiscal destinado ante ellas 
y de los terceros que participen en la adninistraci6n dejusticia. 

ARTICULO 109 

La autoridad judicial dispondrd directamente de la policia 
judicial. 

Sin perjuicio de las competenclas del Consejo Superior de la 
Magistratura, corresponden al Ministerlo de Justicia la 
organizaci6n y el funcionamiento de los serviclos relativos a la 
justicia. 
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CONSTITUCION DE PORTUGAL 

ARTICULO 223 

Del Consejo Superior de la Magistratura 

1. La ley determinard las normas de composici6n del Consejo
Superior de la Magistratura, el cual deberi incluir miembros 
elegidos por losjueces entre ellos mismos. 

2. Competen al ConseJo Superior de ]a Magistratura el 
nombramiento, el destino, el tra Iado y el ascenso de losjueces y 
el eJercicio de ]a acci6n dlsclplinar.i 

CONSTITUCION DE COLOMBIA
 
Del Corsejo Superior de la Judicatura
 

ARTICULO 254. El Consejo Superior de IaJudicatura se dividird 
en dos salas: 

1. La Sala Administrativa, integrada por sels magistrados 
elegidos para un periodo de ocho afios, asi: dos por ]a Corte 
Suprema de Justicia, uno por la Corte Constituclonal y tres 
por el Consejo de Estado. 

2. La Sala Jurisdicclonal Disciplinaria, integrada por slete 
magistrados elegidos para un periodo de ocho alios, por el 
Congreso Nacional de ternas enviadas porel Gobierno. PodrdX 
haber Consejos Seccionales de la Judicatura Intergrados 
como lo sefiale la ley. 

ARTICULO 255. Para ser miembro del Consejo Superior de ]a
Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano 
en ejercicio y mayor de treintay cinco alios, tener titulo de abogado 
y haber ejercido la profesl6n durante diez aflos con buen crddito. 
Los miembros del Consejo no podrd.n ser escogidos entre los 
magistrados de las mismas corporaciones postulantes. 

ARTICULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la 
Judicatura o a los Consejo Seccionales, segtin el casoy de acuerdo 
a la ley. las siguientes atribuciones: 
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1. Adminlstrar la carreraj udicial. 

2. Elaborar las listas de candidatos para la designaci6n de 
funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba 
hacerla. Se exceptfa la jurisdiccl6n penal militar que se 
regirA por norn'as especlales. 

3. Examnar la conducta y sancionar las faltas de los 
funcionarios de ]a ramaJudiclal, asi como la de los abogados 
en el ejerciclo de su profesi6n, en la instancia que sefiale ]a 
ley. 

4. Llevar el control de renr'Imniento de las corporaciones y 
despachosJ udiciales. 

5. Elaborar el proyecto de presupuesto de ]a ramajudicial que 
deberd ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad 
con la aprobaci6n que haga el Congreso. 

6. Dirimir los conflictos de com ,etencia que ocurran entre las 
distintasj urisdlcciones. 

7. Las demis que sefiale la le-" 

ARTICULO 257. Con sujecl6n a la ley, el Consejo Superior de la 
Judicatura cumplird las siguientes funciones: 

1. Fijar la divisi6n del territorlo para efectos judiciales y 
ubicary redistribuir los despachosjudtclales. 

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la 
administraci6n dej usticia. En ej erciclo de esta atribucl6n, el 
Consejo Superior de )a Judicatura no podrd establecer a 
cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global 
fijado para el respectivo serviclo en la ley de aproplaciones 
iniclales. 

3. Dictar los reglanentos necesarios para el eficaz 
funcionanifento de la administraci6n de Justicia, los 
relacionados con ]a organizaci6n y funciones Internas 
asignadas a los distintos cargosy la regulaci6n de los trdmites 
Judiciales y administrativos que se adelanten en los 
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despachos judlclales. en los aspectos no previstos por el 
legislador. 

4. Proponer proyectos de ley relativos a la admlnistracl6n de 
Justicla y a los c6digos sustantivos y procedimentales. 

5. Las demnis que sefiale ia ley. 

CONSTITUCION DE PERU
 
Del Consejo Nacional de la Magistratura
 

ARTICULO 245. "El Presidente de la Repfiblica nombrard a los
 
Magistrados. a propuesta del Consej o Naclonal de la Magistratura.
 

El Senado ratifica los nombranifentos de lus Magistrados de ]a
 
Corte Suprema".
 

ARTICULO 246. El Consejo Nacional de la Magistratura estdi
 
integrado en la siguiente forma:
 

El Fiscal General de la Nac16n que lo preside.
 
Dos Representantes de la Corte Suprema.
 
Un Represcntante de la Federac16n Nacional de Colegios de
 
Abogados del Peri.
 
Un Representante del Coleglo de Abogados de Lima. Y
 
Dos Representantes de las Facultades de Derecho de la Repclblica.
 

Los Miembros del Consejo son elegidos cada tres aios. No estdn
 
sujetos a mandato imperativo. Son remunerados con dietas que se
 
fijan en el Presupuesto General de la Repfablica.
 

La ley establece la organizaci6n y el funcionamiento del Consejo.
 
Este se refine cada vez que es necesario.
 

ARTICULO 247. El Consejo Nacional de la Magistratura hace las 
propuestas para el nombramiento de los Magistrados de la Corte 
Suprema y de las Cortes Superlores. Para la,3 propuestas de 
Magistrados de Primera Instancia y denids cargos de inferior 
jerarquia actfia un Consejo Distrital de la Magistratura en cada 
sede de Corte, presidido por el Fiscal mdis antlguo del distrito e 
intergrado por los dos Magistrados mds antiguos de la Corte y dos 
representantes elegidos por el Coleglo de Abogados de la 
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Jurisdcc"6n. Las propuestas se hacen previo concurso de mdritos 
y evaluac16n personal. 

ARTICULO 248. La Corte Suprema investiga, en forma 
permanente y obligatoria. ba.o responsabilidad, la conducta 
funcional de losJueces. 

Les aplica las sanciones a que haya lugar. Les garantiza el derecho 
de defensa. Anual y ptfblicamente da cuenta del cumplimiento de 
esta funci6n. 

La destltuci6n de los Magistrados requiere resoluci6n, previo 
proceso administrativo. 

ARTICULO 249. El Consejo Nacional de la Magistratura recibe 
denuncias sobre la actuaci6n de los Magistrados de la Corte 
Suprema. Las califica. Las cursa al Fiscal General de la Naci6n si 
hay presunci6n de delito, y a la propla Corte Suprema para la 
aplicaci6n de medidas de cardicter disciplinario. 

CONSTITUCION DE VENEZUELA
 
Del Consejo de la Judicatura
 

ARTICULO 217. La ley orginica respectiva creard el Consejo de la 
Judicatura. cuya organizaci6n y atribuciones fijarA con el objeto de 
asegurar la Independencia, eficacia, disciplina, y decoro de los 
tribunales y de garantizar a losjueces los beneficios de la carrera 
judicial. En 6l deberd darse adecuada representaci6n a las otras 
rarnas del Poder P6blico. 

PROYECTO DE CONSTITUCION
 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Art. 270. Integraci6n del Consejo de la Judicatura.- El Consejo 
de la Judlicatura se integra con tres milembros designados por la 
Corte Supreia de Justicia, dos por el Congreso, uno por el 
Ministerto Pfiblico, uno por las Facultades de Derecho con mis de 
veinte aflos de antiguedad. uno por elgremio de los abogadosy uno 
por el gremlo de Magistrados.-

Art. 271. Reqaisitos y duracl6n en sus funclones.- Los 
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miembros del Consejo de la Judicatura deben reunir los milsmos
requisitos exigidos para los mienibros deTribunales deApelac16n 
y duran cuatro afios en sus funclones.-

Art. 272. Atribuclones del Consejo de la Judicatura.- Son 
atribuclones del Consejo de la Judicatura: 

1)Admlnistrar ]a carrerajudical;
2) Elaborar la lista de candidatos para la deslgnacl6n de 
Maglstrados, Fiscales y funclonariosj u dlclales;
3) Examinar l-a conducta y enviar los antecedentes a la Corte 
Suprema de Justicla a los efectos de las sanclones 
correspondientes; 
4) Llevar el control del rendimiento de los despachos 
judiclales; y 
5) Las demfis quc establezca la ley.
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