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PROLOGO
 

La firma del Convenio de Asistencia Tdcnica sobre Reforma Judicial entre la Corte Suprema do Justicia,
el Ministoo Pdblico, y ol Gobierno do los Estados Unidos de Amdrica por medio de la A.I.D. of 25 do Setiembre
de 1992, constituye un hito importante en la historia de la justicia paraguaya.

Dicha asistencia constituye la continuaci6n en forma sistematizada, de esfuerzos conjuntos ya iniclados 
en ol afio 1989, con miras a la reforma del Poder Judicial. 

Promover la reforma do la justicia significa tomar conciencia do la necesidad de modificar o1 modelode administraci6n que, habiendo sido dtil en el pasado, necesita hoy una serie de modificaciones tendientes 
a responder a los requerimientos de los fines especificos quo debe cumplir la administraci6n do la justicla
actualmente. 

Para tal efecto es imprescindible replantear los roles del Poder Judicial y del Ministerio Pdblico,revalorizindolos como entes articuladores y administradores de un valor tan importante en la sociedad como 
lo es la justicia.

El Poder Judicial debe adecuar su estructura, sus procedimientos y sus recursos a las exigencias de una sociedad democrdtica quo aspira a una justicia pronta y barata, y a un pleno respeto a sus libertades 
y politicas. Los primeros pasos ya estdn dados y hay voluntad undnime para continuar ol proceso.

Toda reforma comionza por un estado de insatisfacci6n ante una situaci6n determinada, al quo siguen
la toma de conciencia de la misma y una voluntad do cambio.

En ese sentido, el an~lisis de los problemas y la elaboraci6n do propuestas para su soluci6n a corto 
y largo plazo, son etapas necesarias exigidas por una buena planificaci6n.

El Seminario sobre Reforma Judicial quo tuvo lugar del 19 al 21 de Noviembre del afio pasado, tuvo por objeto analizar la situaci6n actual del sector judicial, para ayudar en la determinaci6n de sus prioridades 
y en la preparaci6n de los planes para su mejoramiento.

A este efecto, los integrantes del Poder Judicial y del Miniuterio Piblico, en uni6n con profesionales
del foro, se reunieron durante tres dias para considerar las recomendaciones sugeridas por las Comisiones
de Trabajo constituidas con anterioridad, con miras a la formulaci6n do un Plan de Trabajos que refleje todas
las prioridades del Poder Judicial, y sirva como guia para el disefo posterior do proyectos y actividades 
especificas de [a reforma. 

Quienes planificamos y organizamos el Seminario, hemos considerado do suma importancia lapublicaci6n de los documentos monogrdficos quo le dieron vida y contenido, por ser la expresi6n del esfuerzo 
generoso de los j6venes, y por constituir el primer esfuerzo serio do la reform& judicial, encarado y planteado
por los magistrados, procuradores fiscales y funcionarios judiciales, quo serfn mafiana los actores del cambio. 

Luis Escobar Facile 
Fiscal General del Estado 

Luls Maria Benitez Riera Jorge Gonzlz RIoob6 
Juez de Primera Instancia en Juez do Primera Instancia on
 
lo Criminal del Segundo Turno lo Criminal del Octavo Tumo
 

Maria Cristina Escobar Maria Terexa Ayala de Garay
Procuradora Fiscal Coordinadora del Programa


de Entrenamlento
 

Mauro A. Sanabria 
Coordinador del Proyecto
 

de Administraci6n do Justicia
 
do la A.I.D.
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AL DISCURSO DE APERTURA A CARGO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
 
EN LO CRIMINAL DEL TURNO, ABG. LUIS MARIA BENITEZ RIERA
 

DISCURSO DE APERTURA 

En fecha 25 de setiembre del corriente aho so ha firmado el Convenio do Donac16n do Alcance Umitadoentre el Gobierno de los Estados Unidos do Amdrica actuando per intermedio do la Agencla pam of DosarrolloInternacional y Ia Corte Supreme de Justicia y el Ministerio Pdblico, con of prop6sito destinado a ortalecorel sector judicia. concentrdndose en Areas que logren evidenciar objetivos a corte plazo, of mejornlento dola administraci6n de cortes, do la defense piblica y la adopc6n de un sistema acusatoro, y en la preparacl6na largo plazo do un estrategia para el mejoramiento del sector judicial on general, buscando en consecuencla 
la reforme del Poder Judicial. 

Esta reforma del Poder Judicial debe encuadrarse dentro de la reforms global del Estado paraguayo,
con miras al proceso de democratizaci6n y el desarrollo del pais.

Promover la reforma del Poder Judicial significa tomar conciencia del agotamlento do un modelo, quoOtil en el pasado, representa hay un obstdculo para el cumplimiento do sue fines especificos.La justicia paraguaya debe adecuar en el futura sus estructuras, sue recursos, sue procedimlentos, a
las exigencias de los tiempos contempordneos. 

Enve los principales factores criticos merecen citarse:
a) Los procedimientos escritos lentos y obsoletes, y el excesivo formalismo que rige par of ofrocimlon

to, producci6n y diligenciamiento do las pruebas.b) La ineficiencia do las prestaciones: mucha burocracia y pocos resultados que generan una justicla
lenta y care.

c) La multiplicaci6n do recursos e Instancias que dilata exageradamente la resolucl6n do los casoes.d) Leyes anticuadas en el Area penal donde sigue vigente un sistema Inquisitivo hay ya descartado.
e) Svperpoblaci6n de los institutos penales.
f) Inexistencia de un sistema administrativo y financiero moderna quo facilite la labor judicial.Par otro lado, se han realizado trabajos sobre temas importantes tales coma la reforma penal, on sueaspectos estructurales y legales, el diseio de un programa do capacitaci6n del personal judicial, ovaluacl6nde los procedimientos administrativos y financieros del Poder Judicial, planes pllotos de slstematizacl6n y

automatizaci6n do la informaci6n legal.
Sin embargo dichos trabajos han sido Ilevados a caba en forma alslada e individual, sin mecanismosde coordinaci6n con otros esfuerzo8 similares, y sin quo exista un plan o programa do conjunto.Dada la necesidad de un programa amplio y sistematizado do reformas del sector justicia, y su capacidady habilidad para planear e implementar proyectos, el programs sugerido de reformas para lo quo resta doeste aflo, y los primeros moses del venidero, s el relacionado con of anllsl8 y diseio do actividadeoespecificas y realizando actividades preparatorias que podrian complementarse por medio de la elaboracl6nde un plan sectorial do varias aflos, quo incluya actividades quo so extiendan durante lo pr6ximos aoe.Tan importante coma estas actividades de diseofa de las futures reformas, e8 la realizaci6n do algunasactividades de impacto inmediato, tales coma [a reducc16n considerable do la poblacl6n penltenclaria, y lacontinuaci6n de los esfueizos de sistematizaci6n de la informaci6n legal.
El sentido y la direcci6n do las reformas debe operarse sobre dos ejes fundamentales:a) Consolidar la democracia dando una activa participacl6n a los actores y sujetos do la reforma on oumisma formulac16n (jueces, abogados, fiscales, defensores, profesores y estudiantes de derecho, y

otros miembros de la comunidad juridica).
b) Aumentar la eficlencia, eficacla, y calidad do los servicios que presta la administraci6n do justicla. 
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El objetivo estratdgico ndmero uno do la reforma dobe ser el mejoramiento y el fortalocimiento do un 
sistema judicial independiente, como requerimiento esencial do la democracia. Para conseguir este objetivo 
la reforma debe opercrse en las siguientes 6reas: 
A.1. 	 Evaluar el grado do control quo el Poder Judicial tiene sobre su oropio presupuesto,a si como los niveles 

de fondos quo son proveidos a la administraci6n de Justicia para el cumplimiento do sus fines especificos. 
A.3. 	 Implementar la carrera judicial. La independencia puede ser medida por la naturaleza de la carrera judicial 

proveida por las leyes del pais. Esto incluiria la duraci6n de los periodos, rilveles de compensaci6n, y otras 
protecciones destinadas a aislar a los magistrado3 de la domina ,i6r do grupos politicos, econ6micos, u 
otros intereses. 
Informe de las actividades realizadas: 
Coma marco do referencia para el desarrollo do las actividades so debe toner on cuenta quo el objetivo 

do este evento consisto en discutir y ampliar el documento: Conclusiones y Sugorencias respecto al trabajo 
sobre Administraci6n de Justicia en el Paraguay, elaborado por la Checchi and Company Consultign, con el 
prop6sito de incorporar propuestas especificas relacionadas con esta temdtica. La diversidad, complejidad 
y el cardcter do las necesidades que tione el sector '4e la Admini,.9 ci6n do Justicia, exigen tomar on 
consideraci6n la activa participaci6n de todos los compone,. t es irivolu,.rados. 

En ese sentido. la Comisi6n Administradora y Ejecutora del Convenio hr planificado las sesiones 
preparatorias del Taller asignando los temas por funcionee especificas y agrupando po unidades temdtlcas. 
Como resultado de esta dAclsi6n se logr6 conformar cuatro comisones do trabaj',: 

a) 	 Reforma Logislativa: del C6digo Penal, del C6digo de Procedimientos. 
Penales, Reforma Legislativa del Ministerio PLblico, el juicio oral, etc. 

b) 	 Administraci6n de Tribunales: analizando la administraci6n de vcez, independencia del poder 
judicial, seguimiento do casos y gerencia en la tramitaci6n, ertrenamiento judicial, manejo do 
recursos humanos y administraci6n de personal, mejoramiento del sistema contable y auditoria, 
manejo gerencial de Ministerio Piblico. 

c) 	 Sistema penitenciario: Ley Penitenciana, aspectos adrinistrativos y problemao carcelarios, estadis
ticas y medidas alternativas do la detenci6n, eximici6n do prisl6n. 

d) 	 Inforrnitica: aplicaciones y alcances do la informdtica on el sector justicia. 
Sefialadas las caracteristicas a cada uno de los grupos so organizaron sesiones d2e trabajos a nivel 

grupal, totalizando veinte rouniones do trabajo orientadas por la comisi6n organizadora central, el 
representante de A.I.D. y la Coordinaci6n tdcnica. 

So estableci6 coma fecha dvn entrega do los documentos grupaies el dia sels de noviembre, con el afdn 
de realizar ajustes en casos necesarios. 

Se organiz6 una reuni6n con el objetivo do presentar el programa para el Semlnario Taller on cuya 
oportunidad, se elabor6 el programa definitivo considorando coma criterlo la presentacl6n motivadora y la 
secuencia de los temas. 

La elaboraci6n del programa fud participativa se analizaron y discutieron la artculac16n do cada no 
do los temas. 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA REFORMA 

Existen actividades quo deben ser encaradas en forma prioritaria: 
1. 	 La Constitucl6n do un grupo formal de trabajo quo inicie la preparac6n del plan do reformas del sector 

justiclay coordine las actividades a ser realizadas. En esto grupo de trabajo deberian estar representados 
los principales exponentes do la comunidad juridica: magistrados, representantes del Ministerio Pthblco, 
funcionarios do apoyo, representantes del Ministerlo do Justicia, Facultades do Derecho, y Coleglo de 
Abogados. Coma minima los propios representantes del Poder Judicial deberian estar organizados para
opinar y acometer las reformas. En este sentido se ha conformado la comisi6n de ejecuci6n y administra
ci6n del convenio, quienes establecerdn los objetivos, estrateglas y acciones a Ilevarso a cabo, conforme 
a necesidades especificas del Poder Judicial y en un contexto sistem4ico y global. 

2. 	 Es urgento !a reducci6n do la poblaci6n de los institutos penitenciarios, particularmente do las personas
sobre las que pesa prisi6n preventiva y estdn on espera do la tramitaci6n de sue causas. 

3. 	 El esfuerzo de sistematizaci6n do la informaci6n legal y operacional del Poder Judicial ha experimgntado
algun progreso con el establecimiento do un proyocto piloto de sistematizaci6n do un juzgado en Iopenal, 
y la compra do computadoras para todos los juzgados on lo criminal. 
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4. 


5. 

6. 

7. 

9. 

B. 

Se impcne la rodaccl6n de anteproyectos do nuovas leyes, perticularmente do los C6digos Penal y do 
procedimientos penaes y su adecuaci6n a la recientemente promulgada Constitluci6n Nacional. 
La puesta en vigencia do un nuevo C6digo de Procedimientos Penales requerirA el fortalecimlento 
Institucional del poder Judicial, del Ministerio Pdblico y de la institucl6n do la Defensa PdblIca. El uso del 
proceso oral en cierto tipo de juicios, a roducci6n del tiempo requerido para la tramitaci6n de las causas 
criminales, el ostaolecimiento de un sistema altemativo do prisi6n preventiva, o su eximic6n para clerto tipo
de delitos (actualmente se halla en vg-encia la ley oobre eximici6n de pris16n). El establecimiento y uso do 
un cuerpo uniforms do Procedimientos legales, la tendencia hacia la uniformidad y simplificaci6n de los 
procedimientos. este es un indicador importante do la calidad de la justicia.
Tambi6n so requerird una amplia difusi6n de las reformas introducidas, para lograr un consenso favorable 
de la comunidad juridica a las mismas. 
El 6rea de administraci6n de los tribunales requiere la modemizac16n de sus sistemas y la aplicaci6n do 
estructuras y procedimientos usados con dxito on la empresa privada. Estas refcrmas son necesarlas a los 
efectos do una correcta redistribuci6n de las tareas administrativas inherentes ala administraci6n de cortes 
y quo hoy dia establvcen una carga pesada en los distintos juzgados y cdInaras do apolaci6n de la 
administrac6n do justicie. Una mayor indipendencia judicial en t6rminos presupuestarios requlere el 
establecimiento de una capacidad admiii trativa y financiera para manejar el presupuesto.
Los siguientes t6picos deben ser encaraaos en los proyectos de reforma con el fin do mejorar la eficlencia 
en la'administracl6n do los tribunales: 
a. 	 Manejo y seguimiento del flujo do casos 
b. 	 Sistemas administrativos y financieros 
c. 	 Manejo de archivo y estadisticas 
d. 	 Administraci6n del personal 
e. Servicios generales 
Se impone un andllsis minucioso de los impedimentos legales y judiciales quo afectan al comercio 
Internacional y a la inversi6n do capital extranjero on el pais. Si blen es necesarlo mantener la atenc6n en 
el mejoramiento del funcionamiento del sistema de justicla penal, tambi6n es importante introducir mejoras 
en la forma en quo el sistema legal opera con respecto a las Areas de comercio e inversl6n. 
So sugiere que dicho andlisis sea realizado mediante la contrataci6n de abogados privados con experiencia 
en la mateda, y quo el informe resultante so traduzca en iniciativas legalbs que mejoren el sistema 
existente. 
El trabajo do andlisis tambi6n puede, mediante el entrenamiento, posibilitar la creacl6n do un grupo do 
expertos del Poder Judicial y del Ministerio Pdblico entronados en los aspectos legales del comercio y las 
Inversiones: derechos intelectuales, patentes. marcas y derechoF, do autcr. 
La creaci6n e implementaci6n de un programa do entrenamiento para ceAdidatos y miembros actuales del 
Poder Judicial, del Ministerio Pdblico y de la Defensa Pdblica y deni"G componentes do la Admlnistraci6n
 
de justicia.
 
Es Importante el diseflo y lanzamiento do un programa que impulse en materia penal el sistema acusatordo.
 
a partir de las reformas efectuadas en la nuevs Constituci6n y do la adopci6n de un nuevo C6digo de 
Procedimiuntos Penales. Esto conlleva la introducci6n efectiva del juicio oral. 
El fortalecimiento do la biblioteca) en raz6n quo todo entrenamiento judicial tione como punto de apoyo
diddctico el funcionamionto do una biblioteca con las caracteristicas funcionales quo seflala la clencia de 
la bibliotecologia. 

La profesionaIzaci6n judicial
 
La profesionalizaci6n judicial requiere:

B.1. 	 El establecimiento de procedimientos do selecci6n en base a m6ritos, como parts do una ley do la 

carrera judicial.
B.2. 	 Los salanos del Poder Judicial deben ser establecidos en comparacl6n a los salarios pagados por

las firmas progresistas del sector privado. 
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C. 	 La eficiencla judicial
 
Las actividades destinadas a lograrlas son:
 
C.1. 	 El establecimiento de una oficina de administraci6n de cortes. Hasta hace poco, en muchos paises

la administraci6n de corteAera un concepto desconocido. Sin embargo el establecimlento de una 
unidad administrativa quentaneje los aspectos financieros, la administraci6n de personal, los 
sistemas de informdtica, y el planeamiento, es un indicador positivo del progreso para lograr laeficiencia.I 

C.2. 	 El establecimiento de programas de entrenamiento parajueces que puede contribuir ala eficiencia 
del sector justicia, los cuales pueden ser medidos en tdrminos de cursos y jueces entrenados. 

C.3. 	 La existencia de programas de entrenamiento para personal de apoyo nojudiciales. El entrenamien
to de los empleados administrativos tambiln puede ayudar a mejorar la eficiencia. 

C.4. 	 La publicaci6n de documentaci6n legal unificaday actualizada (leyes, decretos, c6digos) que facilite 
las operaciones del sistema de cortes. 

C.5. 	 El establecimiento de un sistema de manejo y seguimiento do casos. 
C.6. 	 El establecimiento de un moderno sistema judicial de estadisticas y archivos. 

Basada en la informaci6n proveia por el sistema de manejo y seguimiento de casos la informaci6n 
estadistica puede ser analizada y diseminada al pLblico. 
El mejoramiento en el manejo de archivos, y la r6coleccl6n de datos estadisticos pueden proveeruna 
importante informaci6n sobre el funcionamiento del sistema judicial. 

E. 	 El Acceso a y la Disponibilidad de la Justicla 
So puede lograr un mayor acceso a la justi-ia mediante: 
E.1. 	 La creaci6n do circunscripci6n judiciales on todos los departamentos.
E.2. 	 Disponibilidad de la representaci6n legal por medio de apoderados privados y defensores piblicos 
E.3. 	 Expansi6n de la educaci6n civica legal a los ciudadanos de escasos recursos y a los de las dreas 

rurales 
E.4. 	 Costos razonables en las actuaciones judiciales Los ciudadanos de bajo ingreso no pueden acce

der a los beneficios de la justicia por los costos exugerados do las tasas judiciales, impuestos, y 
honorarios de los abogados. 

F. 	 La Confianza del P,,blico en la Administraci6n de justicla 
Estu puede lograrse: 
F.1. 	 Mediante el establecimiento de un programa dG educaci6n pLblica acerca del sistema de justicla, 

incluyendo los derechos y obligaciones. 

9. 	 Finalmente resulta fundamental la formulaci6n y adopci6n do una estrategia para el sector justicia, y do un 
programa multidisciplinario que realiza la sistematizaci6n de las reformas sugeridas mas arriba. 
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CONCLUSION
 

Mejorar la efectividad y el fortalecimiento de un sistemajudicial independiente, constituye un componente
fundamental de la democracia representativa. Los esfuerzos por mejorar la justicia han sido considerados de 
alta prioridad en muchos paises, pero tambi6n han sido la fuente de frustraciones sustanciales, cuando el 
progreso en el proceso de cambio, no se realiza en la medida esperada. Esto arroja como conclusl6n quo
las reformas en el sector judicial constituyen un proceso que requiere tiempo y paciencia, ya que las mismas 
estin relacionadas con el cambio de estructuras politicas, econ6micas y sociales. Pero su inicio ya no puede
postergarse sopena de retardar las reformas democrdticas que el pais exige.

Finalmente reconocemos la asistencia del gobierno do los Estados Unidos do Amdrica, por intermedio 
de USAID, que durante los afios pasados y a travis de este convenio especifico han posibilitado revisar y
analizar la situaci6n actual del sector judicial en nuestro pais,a fin de determinar prioridades y planes
nacionales para el mejoramiento de su eficiencia y formular recomendaciones, quo permitan planes coherentes 
con las necesidades del Poder Judicial. Enfatizamos nuestro agradecimiento especial, pues sin esta valiosa 
ayuda no seria factible disefiar y elaborar un perfil coherente de las necesidades del sector justicia quo
posibilite soluciones a corto, mediano y largo plazo, en ese sentido agradecemos al gobierno de los Estados 
Unidos en la persona del Sr. Embajador Don Jhon Glassman, qulen prestigia con su prosencia este acto. 

Muchas Gracias 

Dr. Luls Maria Benitez Riera 
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CODIGO PENAL PARAGUAYO
 

Las acciones que se requieren para el cambio legislativo, con relaci6n al C6digo Penal Paraguayo, es 
de urgente necesidad, ya quo ol actual C6digo Penal esti quedando muy vetusto a nuestros tiempos, por 
ser un C6digo de los primeros tiempos de este siglo.

El anteproyecto elaborado y presentado por la Fiscalia General del Estado al Parlamento Nacional para 
su estudio contempla varias reformas fundamentales para que de esa forma se pueda legar al anhelo de 
la readaptaci6n social de los delincuentes. 

En primer t6rmino, es fundamental abordar el tema socio-educativo de tal manera a propiciar ol "clima" 
adecuado para generar valores trascendentes que posibiliten la toma de conciencia civica y ol andlisis de 
las pautas de conducta parcialmente aceptadas. 

Es menester tambi6n dar una educaci6n para ol trabajo, como la educaci6n t6cnica para lograr una 
adecuada inserci6n en el mercado ocupacional y prevenir de ese modo las conductas delictivas. 

Otro de los factores fundamentales es que la misma metodologia de readaptaci6n se implemente dentro 
de las cdrceles, no como hoy dia que no existe tal educaci6n y lo 6nico quo el interno piensa una forma mds 
fina y sutil sobre como delinquir posteriormente. 

Un porcentaje muy elevado d6 reclusos hoy en dia en todas las penitenciaria de [a Reptiblica estdn 
por delitos contra el patrimonio, esto nos da la pauta de la falta do conocimiento y valores para poder convivir 
dentro de la sociedad. En ese sentido, se han realizado estudios t6cnicos en nuestro pals que arrojaron un 
escaso porcentaje para implementar industrias con capital extranjero y tambi6n do nuestros propios
connacionales, ya qua muchos do ellos invierten en el extranjero a consecuencia del factor mencionado. 

No se solucionan los problemas sociales con recluir a una persona toda una vida queriendo suponer
de esa forma que ol delincuente estd pagando con la sociedad, no es la forma de pagar a la sociedad con 
estoo. m6todos de siglos anteriores, ya se han experimentado varias formas para la readaptaci6n del 
delincuente e inclusive con la aplicaci6n de la pena de muerte, la soluci6n no se encuentra con m6todos 
torturantes al ser humano, sino darle todas esas oportunidades para desarrollar su proyecto existencial en 
todas sus dimensiones. 41De qu6 sirve tenerlo al delincuente en la ociosidad si no da ningtn resultaCo?, que 
muy bien sabemos que al salir de su reclusi6n debe readaptarse socialmente, satisfaciendo sus necesidades 
biol6gicas, psicol6gicas y valorativas. 

J. Alfonso Caballero Pando 
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ANTEPROYECTO DEL CODIGO PENAL PARAGUAYO
 

Uno de los objetivos fundamentales de este anteproyecto del C6digo Penal Paraguayo, es quo sirva para proteger el derecho de la sociedad y para readaptar al delincuonte, y as]i ostablecor las garantiasnecesarias y medida quo no merezca en base a una reprochabilidad o en su caso una peligrosidad, asi tambi6n 
se le otorga atribuciones especiales y responsables a los jueces para la aplicaci6n de la justicia por medio
de su 	saber, un entendor y una sana, critica, ya quo en los C6digos antiguos los jueces debian aplicar Ioestrictamente establecido en la ley, no mirando muchas veces la capacidad, la cultura las circunstancias del
hecho reprochable y la capacidad econ6mica, etc. 

Es por eso quo, este anteproyecto se basamenta a la expresi6n de la politica criminal moderna de unapais y del mundo entero, teniendo as]i experiencias de mucho paises que utilizan este sistema moderno yfueron analizados con las legislaciones comparadas do los paises escandinavos, Estados Unidos de America,
Inglaterra, Blgica y Alemania, ya quo la politica criminal hoy dia es mundial y no nacional.So ha mantenido la pena privativa de libertad como iiltima sanci6n, pero se ha tratado de evitar las
influencias negativas de dicha medida, incluy6ndo3e la suspensi6n de la condena conforme al caso quo se 
trate. 

Como segunda forma de sanci6n, habr, una pena de multa pero justa, quoen "bolsillo de pobre" so va a sentir en nt~meros exactos pequefios y para los otros 	estratos sociales puede ser una suma superiorpor dia, esto inclusive podria alcanzar a 360 (trescientos sesenta) dias-multa, quo podria equivaler hasta diez 
millones do guaranies.

Con este sistema de dia multa, el manejo judicial y penal podr~n autofinanciarso, porque habria mucho
mis ingreso on concopto do pena multa. Hasta este momento todas aquollas personas quo so hallan recluidas en las Penitenciarias implican mucho dinero y desgaste al Estado, porque los mismos no pagan un c~ntimo 
por su mantenimiento y la ociosidad les da a pensar a volver a cometer nuevos y sofisticados delitos.

Conforme a este criterio, se podrd castigar con fuertes penas econ6micas a los contrabandistas y otros 
delitos de cuello blanco. 

Otras de las innovaciones de este anteproyecto del C6digo Penal contempla medidas de seguridad paraproteger la sociedad con medidas preventivas, quo son el tratamiento do enfermos, do los drogadictos, yaque muchos de ollos so hallan recluidos en las penitenciarias de todo el pals, y por el rigorismo y solemnidad
de la ley los jueces no puedon ordenar con premura estos tratamientos, e inclusive salon de las ponitonciarias 
con sus mismos males.
 

Para los reiterantps habrd una modida de seguridad muy importante quo 
 inclusive puode Ilegar hasti 
monosdiez y no do dos arios despu~s de la condena, siempre quo se manifieste de IWpeligrosidad en el 

mismo. 
El antoproyecto contempla un derecho penal equilibrado, tanto en el respoto por tcdas las personassometidas, incluso al delincuonte, poro tambi~n se va atender mucho mejor a las necesidades de la sociedad 

on cuanto a su proyecci6n.
Asimismo, estd incluido la recuperaci6n de reclusos, ya quo contempla una parte muy importante delanteproyecto sobre la no reincidencia o reiteraci6n, por medio de un seguimiento, la 6.nica forma do poder

evitar 	quo el recluso vuelva a caer en sus mismos errores. 
APLICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: Las disposiciones generalos de este anteproyecto

so aplicardn tambi6n a los hechos punibles provistas en leyes especiales, siempre quo las leyes especiales 
no dispongan algo distinto. 

La ley se aplicard on caso favorable al condenado cuando cambiaro la sanci6n durante la realizaci6n
de hecho, aplicndose asi la loy vigente al fin de la realizaci6n. Cuando antes do la sentencia so modificare 
[a ley vigente, se aplicard la ley mds favorable 

Algunas leyes muy espociales dictadas para regir un lapso determinado so aplicardn a todos los hechos
realizados durante su vigencia, salvo caso en quo una bey disponga expresamonte algo distinto. 
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HECHOS EN EL TERRITORIO NACIONAL: Se aplicard la ley penal paraguaya a todos los hechosrealizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos.
Quedard eximido de sanci6n un hecho realizado en el extranjero, cuando el autor alli haya sidocondenado a una pena o a una medida privativa de libertad, y haya sido ejecutada, proscripta o indultada.Se aplicari la ley penal paraguaya a los hachos realizados en el extranjero contra bienes juridicosparaguayos, como por ejemplo, hechos punibles contra la patria, contra la seguridad interna del Estado; falsotestimonios, con relaci6n a procedimientos ante tribunales u otras instituciones p6blicas paraguayascompetentes para recoger testimonio; contra la salud pLblica; realizados pur el titular de un cargo piblicoparaguayo con relaci6n a este cargo; por un miembro de las FF.AA. paraguayas con relaci6n al servicio,tambion cuando se realiza hechos punibles contra ei titular de un cargo piblico paraguayo o contra un miembro

de las FF.AA. paraguaya con relaci6n al cargo o servicio. 
HECHOS EN EL EXTRANJERO CONTRA BIENES JURIDICOS CON PROTECCION INTERNACIONAL:

Tambi6n se aplicard la ley penal paraguaya, cuando hechos punibles atentan contra la seguridad ptblica,contra el trinsito maritimo y adreo (el quo extrae, destruye, dafia o inutiliza las sefiales puestas para lanavegaci6n, o coloca sefiales falsas o interpone obstdculos capaces de obstruir el paso, poniendo asi enpeligro la vida o la salud de las personas embarcadas; lo astablecido en el artikulado del C6digo aerondutico,sobre el transporte de explosivos, municiones de guerra o substancias inflamables en aeronaves que conduzcapasajeros), trata de personas, trAfico ilicito de estupefacientes y drogas peligrosas, falsificaci6n de monedas y valores, y todos aquellos hechos punibles quo la Repiblica del Paraguay, en virtud de un tratadointernacional, est6 obligada a perseguir aun cuando hayan sido :ealizados en el extranjero.
El C6digo Penal paraguayo tamb;en so aplicar. cuando el autor haya sido encontrado en el territorionacional y la extradici6n no proceda, pero no se aplicar. mas pena quo la establecida on el lugar del hecho 

(extranjero).
APLICACION A MENORES: La ley solamente so aplicard a los hechos realizados por menores, cuando

el c6digo del menor no disponga algo distinto. 
Los hechos punibles se clasifican en crimenes cuando la pena privativa [a libertad sea mayor de cincoaios, y son delitos cuando la pena privativa de libertad sea hasta cinco arios o multa.
OBEDIENCIA DEBIDA: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 29; C.P. Art. 21 inc. 6). Cuando seobedezca a una orden superior jerirquica y que reuna las formalidades legales, o sea obediencias sinreprochabilidad esta no obra con antijuridicidad, pero no asi cuando se trata de un crimen o de un delito o

de una lesi6n de los derechos humanos.
 
TRASTORNO ANIMICO: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 21/22; C.P. Art. 18 inc. 3). No 
 escesisurado o reprochable, quien al realizar el hecho, padecia en ese momento do una perturbaci6n animicamorbosa, trastorno profundo de conciencia, debilidad mental u otros disturbios animicos graves, quo almomento fuere incapaz de comprender la antijuridicidad de su hecho. Cuando sea disminuida considerablemente la capacidad del autor de comprender la antijuridicidad de su hecho, la pena ser. atenuada con arreglo
 

a lo establecido en este c6digo.

EXCESO A LA LEGITIMA DEFENSA: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 24/27 EXCESO
ATENUANTE; C.P. Art. 22). En los excesos de la legitima defensa, la ley exime al autor de pena cuando
acta por confusi6n, miedo o terror do 
 los limites de la legitirna defensa a su integridad fisica.
Tambidn ser, eximido de pena cuando se realizare un hecho antijuridico para desvie.r de si mismo, deun pariento o de otra persona cercana a el, como por ejemp!o, c6nyuge, hermano, hermano c6nyuge, suegros,cufiado, primo, etc., esto es si no le haya sido exigible otra conducta o sea no podia evitar el hecho de otra

forma, pero cuando podia realizar otro acto do acuerdo al acto, la pena sera atenuada.
AUTORIA E INSTIGACION: Serd conceptuado autor el quo realizare el hecho obrando por si mismoo utilizando a otro, con la misma pena para el autor tambien se aplicar, al instigador, quo es quien induce 

a otro a la realizaci6n dolosa de un hecho antijuridico.
COMPLICIDAD: La complicidad es cuando se ayudare a otro en la realizaci6n dolosa de un hecho

antijuridico y se aplicar, la pena atenuada la prevista para el autor. 
INDEPENDENCIA DE LA PUNIBILIDAD: Cuando existe varios participes, la pena sera aplicable

independientemente a cada uno do acuerdo al tipo de censura. 
TENTATIVA DE INSTIGAR A UN CRIMEN: La tentativa do la instigaci6n a un crimen, ser. atenuadanuevamente la cdlculo correspondiente a la tentativa. Quedard eximido de la pena de la tentativa de instigar 
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cuando voluntariamente desista de tal tentative, o desviare un peligro ya existente, o con su conducta voluntaria 
y seriamente haya intentado impedir la realizaci6n del hecho. 

DECLARACIONES E INFORMES PARLAMENTARIOS: Los miembros de la Converici6n Nacional y del
Congreso, quedard exentos para siempre de toda responsabilidad por su votaci6n y par sus declaraciones 
en el 6rgano legislativo o en una de sus comisiones, no asi cuando es fuera de estos 6rganos. As! tambi6n
estardn exentos de toda responsabilidad cuando realizan informes verdaderos sobre las sesiones pOblicas
de los 6rganos parlamentarios, como asi tambi6n las comisiones. 

CLASES DE PENAS: Son penas principales la pena privativa de libertad tendrdn duraci6n minima de
sois meses y m.xima de veinticinco afios, todas estas serdn medidas en meses y arias completos.

OBJETO Y BASE DE LA EJECUCION: El objeto fundamental de la ejecuci6n de la pena privativa de 
libertad es fomentar la reintegraci6n del condenado en la comunidad. 

En cuanto a la personalidad y conducta del condenado, se aminorarcn las restricciones de la libertad, 
se otorgardn permisos especiales, fundamentdndose asi las relaciones del condenado con el mundo externo 
siempre que sirvan para lograr la finalidad de la ejecuci6n.

TRABAJO DEL CONDENADO: El condenado tendra derecho a ser ocupado con trabajos sanos y i6tiles,
de acuerdo a su capacidad y que de esa forma lo facilite para mantenerse par su trabajo en su vida de libertad,
dicho trabajo sera remunerado, tambi6n para qu de esa forroa le pueda facilitar el cumplimiento e
indemnizaci6n y la formaci6n de un fondo para que su vuelta a la vida en libertad, de esta remuneraci6n seretendrd una parte del producto del trabajo en ccaicepto de costear los gastos que causare al Estado en el 
establecimiento penitenciario. 

SUSPENSION A PRUEBA DE LA EJECUCION DE LA CONDENA: El tribunal ordenara la suspensi6n
de la ejecuci6n de la condena cuando esto sea una pona privativa de libertad hasta dos arios, de actiedo 
a la personalidad, conducta y las condiciones de vida del autor permita esperar de que sin la privaci6n de
libertad y par medio de imposiciones, reglas de conducta o sujeci6n a un asesor de prueba, pueda ser inducido 
a prestar satisfacci6n por el ilicito ocasionado y a no volver a realizar otro hecho punible.

Esta suspensi6n, generalmente, no se concederd pero estard a criterio del tribunal a otorgar o no, cuando
el autor haya sido condenado durante los 6ltimos cinco afios antes del hecho punible a una pena mayor de 
un total de un afio de prisi6n o multa, o cuando el hecho punible nuevo haya sido realizado durante el periodo
de prueba respecto a una condena anterior. 

La suspensi6n no podri ser limitada a una parte de la pena, sino debe ser total. 
El tribunal determinard in periodo de prueba que no podrd ser menos de dos y mayor de cinco afios,

esta periodo se contarci desde que la sentencia quede firme, asi tambi6n el periodo de prueba podr, ser
posteriormente reducido al minimo o, antes del fin del periodo fijado, que se 1odria ampliar al m~ximo de 
Io establecido. 

IMPOSICIONES: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 59). El tribunal podrd irtterponer determinadas
obligaciones con el fin de prestar satisfacci6n por el ilicito ocasionado, dicha imposici6n no podr, exceder
los limites do exigibilidad del condenado, dichas imposiciones podr.n ser: reparar, conforme a su capacidad
fisica, los dahios causados, pagar una cantidad de dinero a una entidad con fines de beneficencia comn, 
o efectuar otras prestaciones al bien comn, como por ejemplo ayuda comunitaria, asi tambi6n el mismo
condenado podria solicitar a realizat- otras prestaciones adecuadas que sirvan para satisfacer por ilicito
ocasionado, siempr6 qua estas sean de esperar el cumplimiento de la promesa, es asi que el tribunal tendr,
las atribuciones de analizar si es conveniente otorgar o no y ordenar otras imposiciones qua sea de esperar
el cumplimiento. 

REGLAS DE CONDUCTA: El Tribunal tambi6n podrd dictar para el periodo de prueba reglas de
conducta, tampoco f,'fa regla podr, excederse los limites de la capacidad del condenado, es asi que se podr,
obligar al condenado a acatar 6rdenes relativas a su residencia, instrue.ci6n, trabajo, tiempo libre u
ordenamiento en sus condiciones econ6micas, presentarse en fecha determiradas al juzgado y otra entidad 
o persona, no tratar con determinadas personas o determinados grupos do personas quo pudiesen darle
oportunidad o estimulo para volver a realizar hecho punibles, asi como a no emplearlas, instruirlas o
albergarlas, no poseer, Ilevar consigo o dejar en dep6sito determinados objetos que pudiesen darle oportunidad
o estimulo para volver a realizar hechos punibles, proveer a los deberes de mantenimiento, asi mismo o a 
sus familiares. 
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REGLAS QUE NO PODRAN DICTARSE: No se podr~n dictar reglas al condenado como por ejemplo: 
de someterse a tratamiento m6dico o a un cura de de-,intoxicaci6n, de permanecer en un hogar o 

estqb!ecimiento apropiado. 
Se podr. dictar reglas de conducta 6nicamente con el consentimiento del condenado, cuando el m3mo 

a su iniciativa propia se compromete para su futura vida una conducta adecuada, en estos casos el tribJnal 
analizar, la petici6n y generalmente prescindir, de dictar reglas de conducta. 

parte del mismc, elASESORIA DE PRUEBA: El tribunal ordenard que durante ol periodo de prueba o 
condenado este sujeto a la vigilancia y direcci6n de un asesor de prueba, el asesor de prueba se le podria 
nombrar a alguna personas especifica, o a una entidad social, o a la Iglesia. 

Cuando se suspende la ejecuci6n de una pena privativa de libertad de mds de nueve meses y el 
condenado sca menor de veinte y siete alios, se ordenard generalmente o sea a criterio del tribunal, la asesoria 
drs prueba. 

FUNCIONES DEL ASESOR DE PRUEBA: La asesoria de prueba podrd ser ejercida como una actividad 
pdblica u honoraria, sus funciones esper~ificas son: la de prestar al condenado apoyo y cuidado, supervisarA 
en acuerdo con el tribunal el cumplimiento de las imposiciones y reglas de conducta, asi como de las primeras 
del condenzdo, posteriormente informard al tribunal en [a fecha determinadas por 6sto y comunicard al mismo 
del no cumplimiento o repetidas de las imposiciones, reglas de conducta opromesas. Dicho asesor de prueba 
serd nombrado por el tribunal, quien podrd darle 6rdenes para el cumplimiento do sus funciones. 

MODIFICACIONES POSTERIORES: Las imposiciones, reglas disminuci6n, podrd ser cambiadas o 
suprimidas tambidn posteriormente a la sentencia. 

REVOCACION: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 60). El tribunal podrd revocar la suspensi6n ds 
la ejecuci6n de la condena. haya realizado durante el periodo de prueba, un hecho punible y demuestre con 
ello que no se ha cumplido con la expectativa que fundaba la suspensi6n, o lesionarse grave o repetidamente 
reglas de conducta, o sustrajere del apoyo y cuidado del asesor de prueba, y con ello diere lugar a la 
preocupaci6n de que vuelva a realizar hechos punibles, asi tambi6n cuando lesionare gravemente o 
repetidamente las imposiciones, o cuando comete algn hecho reprochable en el transcurso de la sentencia. 

ORDENAR OTRAS IMPOSICIONES 0 REGLAS DE CONDUCTA: Se puede cambiar las imposiciones 
o reglas de conducta por otras, o sujetar el condenado a un asesor de prueba, oampliar el periodo de prueba 
o sujeci6n. 

No se reembolsardr las prestaciones del condenado en concepto por el cumplimiento de las 
imposiciones, reglas de conducta o promesas. 

EXTINCION DE LA PENA: Transcurrido el periodo de prueba sin que la suspensi6n fuere revocada, 
la pena se tendrd por extinguida. 

LIBERTAD CONDICIONAL: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 62). El tribunal suspenderd a prueba 
la ejecuci6n del resto de una pena priv'tiva de libertad, cuando el condenado haya purgado las dos terceras 
partes do la condena, esperando de esa forma qua no vuelva a realizar hechos punibles y el mismo condenado 
cciisienta. 

CONDICIONES: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 63) Para el otorgamiento de la libertad condicional 
so basard, en especial, en la porsonalidad del condenado, su vida anterior, las circunstancias del hecho 
punible, su comportamiento durante la ojecuci6n de la sentencia, sus condiciones do vida y los efectos que 
la suspensi6n tendrd para 61. Se determinard un periodo de prueba, imposiciones, reglas de conductas, asesor 
de prueba, y esto podrd ser revocado. 

La suspensi6n gereralmente no se concederd, cuando el condenado hiciere declaraciones falsas o 
evasivas sobre el paradero de objetos sujeto al comiso o despojo. 

REITERACION DE LA PETICION: El Tribunal podra fijar plazos no mayores de seis meses para la 
reiteraci6n de la solicitud de la suspensi6n, en caso de no ser concedida la libertad condicional peticionada 
antgriormente. 

PENA DE MULTA: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 42). La pena de multa consiste en el pago al 
Estado de una suma de dinero determinada, quo se calculard en dias-multa, que como minimo serd s!" limite 
do cinco dias-multa y mdximo de trescientos sesenta dias-multa. El monto do un dia-multa seri. fijado por 
el tribunal considerando las condiciones personales y econ6micas del autor, se atenderd generalmente al 
promedio del ingreso noto que el autor tenga o pueda obtener en un dia. Un dia multa serd determinado en 
por Iomenos, tres mil guaranies, y un mdximo de diez millones de guaranies. 
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En caso de no satisfacer la declaraci6n del autor sobre su ingreso, el tribunal podri estimar los ingresos,
el patririonio u otras bases para la determinaci6n del monto de un dia-mui-, asi tambi6n podr! exigir infovmas 
de las ificinas de hacienda y de los bancos. En la sentencia se hard constar el nomero y el monto de los 
dias-multa. 

PENA DE MULTA COMPLEMENTARIA: Es cuando el autor mediante el hecho ilicito se haya erriquecido 
o intentado enriquecerse, y ademds de la imposici6n a una pena privativa de libertad se podra imponer una 
pena de multa complementaria, conforme a sus condiciones personales y econ6micas aun cuando la ley prevea
solo, o solo como alternativa la psa privativa de libertad. 

FACILIDADES DE PAGO: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 43). Se otorgard las facilidades de pago
viendo las razones de sus condicianes personales y econ6micas, el tribunal le concederd un plazo de pago 
o para paga, la multa on determinadas cuotas, no dando cumplimiento a esto se podri ordenar el cese del 
beneficio del pago en cuotas. 

RENDICION DE LA MULTA MEDIANTE TRABAJO; (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 44). El Tribunal 
podr. a solicitud del condenado conceder la rendici6n del pago de la multa mediante trabajo en libertad a 
favor del la comunidad, siempie que esto pueda lograr la finalidad de la pena. Un dia-multa equivale a un 
dia de trabajo. El tribunal fiiard la naturaleza del trabajo, pudiendo modificar posteriormente esta decisi6n. 
Cjando no cumpliere con el trabajo c-denado debe pagar la multa. 

SUSTITUCION DE LA MULTA POR PENA PRIVATIVA DE LIBERTAR: (CONCUERDA CON 	M. MILTOS 
Art. 45). La multa que quedare sin pago, serd sustituida por una pena privativa de libertad, correspondiendo 
con un dia-multa a un dia de privaci6n de libertad. El minimo de una pena privativa de libertad sustitutiva 
es de un dia. 

PROHIBICION DE CONDUCIR: Cuando el autor es condenado a una pena principal por un hecho punible 
en conexi6n con la conducci6n de un autovehiculo o en lesi6n de los deberes de un conductor, el tribunal 
podra prohibir al condenado a conducir en vias publicas un autovehiculo o determinada clase de autovehiculo, 
como 	podria ser 6mnibus., cami6n etc. Dicha (,rohibici6n tendrA una duraci6n de no menos de un mes y no 
mayor do tres meses, v osta prohibici6n entrard en vigencia en el moniento en que la sentencia quede firme,
el carnet correspondiente quedara reteoido administrativamente y el plazo de cumplimiento de la prohibici6n 
correrd desde que se haya depositado el documento. 

SANCION COMPLEMENTARIA-INHABILITACION: Cuando el autor sea condenado a una pena privativa
de libertad, mayor a un afio perderS durante cinco aios la capacidad de ocupar cargos piblicos y la de obtener 
derechos mediante elecciones piblicas, asi tambi6n el tribunal podrd ordenar, cuando ello sea expresamente
previsto pir la ley, ;,i perdida por un tiempo no monor dc dos y no mayor de cinco afios del derecho de elegir 
o 	de votar en asuntos pblicos. 

COMPUTO: La duraci6n de la p6rdida de un cargo o derecho se computard desde la fecha en que la 
pena privativa de libertad haya sido ejecutada, prescripta o indultada. 

MEDICION DE LA PENA. La medici6n de la pena se basarM y se limitard de acuerdo a la reprochabilidad
del autor, atendiendo asi tambi6n los efectos de la pena para la vida futura del mismo en la sociedad, cuando 
dicha pena se determine, el tribunal sopesard todas las circunstancias en favor y en contra del autor, coro 
por ejemplo los m6viles y fines del autor, la actitud frente al derecho sefialado y la intensidad de la energia
criminal aplicada es, la realizaci6n del hecho, el grado del ilicito de la lesi6n del deber de no actuar o, en 
caso de omisi6n de actuar, la forma de la realizaci6n y las consecuencias del hecho reprochable, la vida 
anterior de autor y sus rundiciones per.cnales y econ6micas, I, conducta despu6s de la realizaci6n de hecho, 
en especial si ha realizado esfuerzos para reparar los dafios y para conciliarse con la victiIna. 

SUSTITUCION DE L.A PENA PrIVATIVA DE LIBERTAD: Cuando la ley no prevea una pena de multa 
o no 	 sea indicada una pena privatvA de lib'ertad que no fuese mayor de un afio, el tribunal sustituird, 
generalmente, la pena privativa de libertad por Lina pena de multa, correspondiendo cada mes de pena privativa
de libertad a treinta dias-multa. En caso de condena a una pena de multa sustitutiva se ordenard un trabajo 
especifico a favor de la comunidad. 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES ESPECIALES: Cuando la ley ordene o permita atenuar la pena, se
aplicard lo siguiente: la condena a una pena principal no podrd exceder las tre: cuartas partes de su limite
legal mdximo, por ejemplo cuando la ley establece una pena m.xima de diez afios, y las tres cuarta parte
que es siete arios y medio, que no podrd exceder de este c.lculo. Cua:ido la ley prevea ,j i limite legal minimo
elevado de la pena privativa de libertad, este se reducird a dos alios en caso de ser de cinco o de diez afios, 
a un aiio on caso de ser de dos o de tres an-os, y en lo i demds casos, al limite legal minimo. 
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Cuando, por remisi6n expresa a estas atenuantes, la ley permita al tribunal atenuar la pena segdn su
prudente criterio, se podrd atenuar la pena hasta su limite legal minimo, o condenar a una pena de multa 
en vez do una pena privativa de libertad. 

MEDICION EN CASO E VARIAS LESIONES DE LA LEY: (CONCUERDA CON M. MILTOS Art. 16;
C.P. art. 102). Cuando el mismo hecho punible lesionare varias leyes penales o lesionare la misma ley penal
varias veces, o cuando sean objeto del procedimiento varios hechos punibles del mismo autor, se le condenard 
a una solo pena. Ella so fijard on base a la ley que prevea el marco penal mds grave; sin embargo, no podrd 
ser inferior a la pena minima prevista por los marcos penales de las otras leyes lesionadas. 

MEDIDAS DE MEJORAMIENTO Y DE SEGURIDAD: Son medidas de mejoramiento y de seguridad: el
internamiento en un hospital psiquidtrico, el internamiento en un establecimiento de desintoxicaci6n, la 
reclusi6n en un establecimiento de seguridad, la prohibici6n del ejercicio de una profesi6n y la revocaci6n 
de la licencia do conducir. 

INTERNAMIENTO EN UN HOSPITAL PSIQUIATRICO: La naturaleza del establecimiento y la ejecuci6n
de la medida estdn sujetas a las exigencias m6dicas, se admite una terapia de trabajo.

INTERNAMIENTO EN UN ESTABLECIMIENTO DE DESINTOXICACION: Esto so establecerd cuando 
aquel quo tenga el hdbito de usar excesivamente bebidas alcoh6licas u otros medios estupefacientes y
realizarse un hecho antijuridico que so debe a este hdbito, serd internado on un establecimiento 
correspondiente. El limite minimo do [a ejecuci6n de [a medida es de un afio, y su limite mdximo es do dos 
anos. 

RECLUSION EN UN ESTABLECIMIENTO DE SEGURIDAD: Cuando se le haya condenado dos veces 
por un hecho punible doloso y huya cumplido en base a esta condena, en total por Io menos dos afios de 
pena privativa de libertad no menor de dos afios, la reclusi6n en un establecimiento de seguridad, cuando 
se manifestare su tendencia a realizar hechos corporales o, al ser grave, econ6micos para la victima. La 
medida no excederd una duraci6n de diez afios. 

MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

177HIBICION DEL EJERCICIO DE UNA PROFESION U OFICIO: Cuando se realiza un hecho 
antijuridico -rave abusando de su profesi6n u oficio o lesionere gravemente los deberes inherentes a ellos, 
se le prohibrd . ejercicio de la profesi6n o del oficio, cuando el hecho y la personalidad del autor demuestren 
quo sin esta medida volverd a realizar nuevos hechos semejantes.

La prohibici6n durard no menos de un afio y no mcis de cinco afios. En caaos axcepcionales, en especial
de alta peligrosidad, se podrd ordenar una duraci6n indeterminada. Durante la prohibici6n el autor no podrd
ejerc6r la actividad para otro o mediante otra persona sujeta a sus 6rdenes. La prohibici6n entrard en vigencia 
en la fecha en que quede firme la sentencia. El transcurso del plazo serd suspendido durante la permanencia 
en un establecimiento decretada por autoridad. 

REVOCACION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR:' Cuando el hecho y la personalidad del autor
demuestren que el no es id6neo para conducir autovehiculo, el tribunal podrd revocar Ia licencia de conducir, 
en caso de cometer un hecho antijuridico en conexi6n con la conducci6n de un autovehiculo o con lesi6n
de los deberes do un conductor. La licencia perderd vigencia desde la fecha que quede firme la sentencia 
y el documento 4erd decomisado. 

REVOCACION DE LAS MEDIDAS: Cuando transcurrido el periodo minimo establecido en la prohibici6n
del ejercicio de la profei6n u oficio o la revocaci6n de Ia licencia de conducir y no se dieren mAs los 
presupuestos de las medidas, el tribunal las revocard. 

COMISO (CONCUERDA CON C.P. Art. 107/108 DEROGADO-AMPLIADO POR LAY 1252; M. MILTOS 
Art. 92 - este es mds exacto)

PRESUPUESTO DEL COMISO: Las cosas producidas por un hecho antijuridico y cosas utilizadas o
destinadas para la realizaci6n o preparaci6n de un hecho punible doloso, serdn decomisadas. 

En caso de ser factible el comiso serd sustituido por la inutilizaci6n, cuando ella sea suficiente para 
proteger a la comunidad. 

COMISO E INUTILIZACION DE PUBLICACIONES: Las publicaciones de los cuales por lo menos un 
ejemplar haya sido medio u objeto de un hecho antijuridico, serdn decomisadas cuando, debido a su contenido,
cada difusi6n realizare el tipo de una ley penal. Conjuntamente se ordenard la inutilizaci6n de placas, formas,
linotipia, clisds, negativos, matrices u otros objetos utilizados o destinados para la producci6n de la publicaci6n. 
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El comiso abarcard todos los eiemplares que se encuentren en posici6n de un participante de la producci6no difusi6n, o que 	est6n expuests al ptiblico. La orden se iimitard a una parte separable de los objetos quefundamentare 	el comiso o la inLtilizacion.
EFECTO DEL COMISO: La propiedad del objeto decomisado pasard al Estado en el momento en quela sentencia queda firme. Asi mismo, los dercchos de terceros a la cosa quedardn extinguidas.INDEMNIZACION DE TEFCEROS: Los tercoros que al quedarfirme la orden do comiso o de inutilizaci6nhayan sido adecuadamente indemnizados en forma de pago de suma de dinero por el Estado, siempre qUeno sean punibles, en conexi6n con el hecho, por otra raz6n. 

DESPOJO 

PRESUPUESTO DEL DESPOJO: El despojo se ordenarA cuando el autor o el participe haya obtenidouna ventaja patrimonial proveniente de un hecho antijuridico. La ventaja patrimonial consiste en las gananciasprovenientes del hecho, no se procederd al despojo cuando a la consecuencia del hecho la victima hayaobtenido por el hecho un derecho cuya satisfacci6n eliminare o disminuyere la ganancia.La orden despojo se dirigirc al autor o participe cuando los mismos hayan actuado por otro y cuando
6ste haya obtenido la ventaja.

La orden de despojo podrd abarcar tambi6n el usufructo u otra ventaja patrimonial proveniente de lo
obtenido. 

La orden de despojo no proceder, en caso de cosas o derechos que al tiempo de la decisi6n pertenecena un terce,-o que ni es autor o participe.
DESPOJO DEL VALOR SUSTITUTIVO: Cuando sea imposible su ejecuci6n o se prescinda de ordenarel despojo de una cosa sustitutiva, se ordenard el despojo de una suma de dinero correspondiente al valor

de lo 	obtenido. 

PRESCRIPCION 

PLAZOS: La prescripci6n excluye la aplicaci6n de una sanci6n penal, pero son imprescriptibles elgenocidio y los demis hechos punibles tipificados por una ley en atenci6n al Art. 5, segunda parte de la
Constituci6n Nacional. 

Los hechos punibles prescriben a los 	veinte afios, cuando el limite mdximo legal previsto sea mayorde diez afios de pena privativa de libertad, a los diez afios, cuando el limite mdximo legal sea de no menosde cinco y no mayor de diez afios de pena priwtiva de libertad, de cinco ahos o sea a los cinco afios, cuandoel limite maximo legal sea de no menos de dos y no mayor de clinco ahios de pena privativa de libertad, y
de tres afios en los dems casos.

SUSPENSION DEL CURSO DE LA PRESCRIPCION: El plazo para la prescripci6n penal se suspende,cuando con arreglo a las disposiciones de la ley, la persecuci6n del hecho no pueda ser iniciada o continuadapor casos muy especiales. Esto no regiri, cuando el obstdculo para la persecuci6n del hecho consista solo en la falta de una solicitud o de una autorizaci6n de autoridad.INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION: La prescripci6n serd interrumpida por auto de instrucci6nsumarial, por citaci6n para indagatoria del inculpado, por auto de declaraci6n de rebeldia y contumacia, porauto 	 de prisi6n preventiva, por auto de elevaci6n de la causa al estado plenario, por acusaci6n fiscal ydiligencias judiciales para promover actos de investigaci6n en el extranjero.DCspuds de cada interrupci6n la prescripci6n correrd de nuevo. Sin embargo, operard la prescripci6nindependientemente de las interrupciones una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripci6n.Con esto se ha terminado se ha terminado un pequefio comentario sobre la parte general delanteproyecto del C6digo Penal Paraguayo, poni6ndose de esta forma la mejor de las figuras juridicas de las
corrientes modernas en todo el mundo. 

Se destaca la asistencia T6cnica del Dr. Wolfgang Schone, Catedrdtico de la Universidad de Jena,Repiblica Federal de Alemania y Consultor en Derecho Penal del Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo. 
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REGIMEN PENITENCIARIO EN EL CONTEXTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL 

Denominamos Sistema Penitenciario al mdtodo de ejecuci6n de las penas privativas de la libertad, quese propone llevar a la prdctica los fines que se asignan a dichas penas. Asi el Sistema Penitenciario de nuestro 
pais esti determinado par el conjunto de normas constitucionales, leyes, decretos y reglamentos que regulan
la ejecuci6n de las penas privativas do [a libertad. En ese menester, "esta reflexi6n es producto del breve
andlisis de disposiciones constitucionales referentes al Sistema Penitenciario. 

En efecto, a partir de la sanci6n de la nueva Constituci6n Nacional, ley suprema quo establece el marco
general en el cual el Estado debe obrar al reaccionar contra la conducta penalmente sancionada, se ha
incorporado una serie de principls e instituciones que en su conjunto afecta el r6gimen penitenciario; en ese
sentido consignamos las disposiciones del Art. 20 de nuestra Carta Fundamental, quo dispoi: "Las penas
privativas de libertad tendrdn par objeto [a readaptaci6n de los condenados y la protecci6n de la sociedad...",
sabia precepci6n quo acoge en su doble funci6n el objeto do las penas privativas de [a libertad. El primero:
"Readaptaci6n" de los condenados, hace relaci6n al inter6s, seguridad y garantia de protecci6n de los derechos 
y la dignidad del condenado y/o procesado, en su aspecto individual y solitario de reclusi6n y el se~indo: 
se halla relacionado a la necesaria y conveniente protecci6n de la "Sociedad" contra la inconducta y los 
excesos de sus miembros, para evitar que el delincuente siga cometiendo delito y asegurar la pacifica y
arm6nica convivencia social, dentro de un r6gimen de derecho, democracia y libertad. 

Bajo el principia de quo el quiere el fin quiere los medios, nos permitimos sugerir profundas
transformaciones en el r6gimen penitenciario para intentar mejorar al menos las condiciones que afligen en
la pr~ctica la forma de vida do la mayoria de los reclusas en el dificil trance de la vida solitaria en prisi6n,
en los siguientes aspectos y sobre los cuales fundamentalmente se construye un Sistema Penitenciario: a)
El Trabajo, b) La Educaci6n, c) Formaci6n Moral, d) Las Relaciones Sociales, e) Asistencia Psicol6gica, f)
Asistencia Espiritual, g) El Problema Sexual, y h) La Disciplina.

Complementa con la disposici6n Constitucional precedentemente transcripto, el Art. 21 do la misma al 
prescribir quo: "Las personas privadas de su libertad sercn recluidas en establecimientos adecuados evitando
la promiscuidad de sexos. Los menores no seran recluidos con personas mayores de edad; la reclusidn de 
personas detenidas so hard en lugares diferentes a los destinados para los quo purguen condenas. 

En la seguridad de que "Todo culpable es susceptible do reforma o enmienda cuando se le coloca en un medio adecuado y se aplica un tratamiento conveniente", hemos sugerido la construcci6n de nuevos
edificios, principalmente para los condenados y reacondicionamiento del existente, asi coma la habilitaci6n 
de Colonias Penales (establecimientos agricolas o circeles industriales) en zonas sub-urbanas. 

Es oportuno destacar la importancia de la consagraci6n exprosa par nuestra Constituci6n Nacional, Art.
133 inc. 2 del Habeas Corpus Gen~rico, a favor del condenado o procesado; instrumentu y recurso que viene 
a ratificar la imperiosa necesidad de asegurar en forma real y efectiva el respeto y la vigencia irrestricta de 
los derechos humanos y [a dignidad del delincuente recluido. 

Per 6ltimo, consideramos igualmente acertada la disposici6n del Art. 259 inc. 8 de la Constituci6n
Nacional, de atribuir a la Corte Suprema de Justicia, la obligaci6n y facultad de "Supervisarlos Institutos de
Detencicn y Reclusidn", disposici6n que garantiza la humana y legal cumplimiento de las Sentencias
Condenatorias, asi coma un efectivo control sobre la administraci6n y manejo de los establecimientos 
carcelarios. 

Planteado en nuestra 6poca la pena privativa de la libertad coma objetivo de Readaptaci6n y enmienda
del delincuente. Y a pesar de los ataques de todo tipo que la circel ha recibido a Io largo de los siglos, creemos 
se mantiene firme en su cardcter de instrumento cultural para la lucha contra el delito y la criminalidad. Las
ciencias sociales tienen la palabra en cuanto a su eficacia, a la luz do sus descubrimientos, habrd quo revisar,
actualizar o modificar viejos conceptos y buscar soluciones que contemplen los derechos y la dignidad humana, 
y sirva efectivamente a las metas propuestas par la Sociedad en la lucha contra la delincuenr.,a: La 
readaptaci6n y resocializaci6n del recluido. 
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IV. CONCLUSION 

Esperamos que este breve trabajo estimule un debate amplio y democritico sobre la problemitica del 
sistema penitenciario, que algin dia tenga por feliz tdrmino la preocupaci6n mds sincera y realista del Estado 
regulador de la vida social, hacia aquellas personas que han caido en la delincuencia o cuya conducta 
representan peligro inminente y permanente a la paz y armonia social; asi como al establecimiento y 
organizaci6n de un r6gimen coherente al mundo de hoy y de mahana. 

LEY PENITENCIARIA NR210/70 

Nuestro sistema penitenciario ha adoptado para reglamentar el programa penitenciario a la Ley 210/ 
70, que consiste en una copia casi textual de la Ley Penitenciaria Argentina (ya derogada) y teniendo como 
principios bdsicos aquellos establecidos en las reglas minimas para el tratamiento de reclusos, aprobada por 
el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas en el afio 1957. La citada ley cuenta con 106 articulos 
divididos en 15 capitulos. 

Conforme se desprende de los principios bsicos de la citada Ley, se tiene por objeto principal mantener 
privados de su libertad a los procesados mientras se averigua y se establezca la supuesta participaci6n de 
un delito, como asi tambi6n a los condenados a la pena de prisi6n. Asi mismo el Art. 22 de la citada Ley, 
precbpta quo mientras dure la pena privativa do libertad, el r6gimen penitenciario tenderd a la readaptaci6n 
social del recluso a trav6s de una serie de medidas quo nunca se han cumplido. Tal es asi que se ha 
establecido quo nuestro rdgimen so caracterizard por su progresividad. 

Podemos afirmar que la readaptaci6n social es un ideal, y que las penas privativas de libertad consistn 
en asegurar quo mientras dure el enjuiciamiento de un encausado, el mismo se encontrarA apartado de la 
sociedad para evitar males mayores; puesto que nada so cumple desde que el sistema progresivo tan solo 
se to conoce como tal, sin levar a cabo ni cumplirse sus respectivos periodos y mucho menos un tratamiento 
de readaptaci6n. 

Con relaci6n a los derechos humanos do los internos, podemos decir quo se observa una notable mejoria 
en el trato que reciben los internos, la misma Constituci6n Nacional en vigencia trata de los derechos humanos 
y las condiciones de vida de los reclusos, favoreciendo en cierta manera a los mismos. 

Es asi quo las autoridades penitenciarias hacen lo humanamente posible para lograr ciertos objetivos 
que se encuentran muy alejados del texto de la Ley. Pues la falta de recursos econ6micos, como tambi~n 
la carencia de recursos humanos capacitados para Ilevar a cabo el plan penitenciario, constituyen las causas 
fundamentales por las cuales nuestro sistema penitenciario se encuentra en crisis. Y esto es asi pues la 
administraci6n ptblica de nuestro pals jamds ha seguido pautas o criterios especializados de selecci6n del 
personal, cayendo en consecuencia en la elecci6n do funcionarios quo sin realizar ur, examen de ingreso y 
por Iotanto sin conocer la capacidad del mismo, son aceptados siguiendo criterios personales tales como 
la amistad, el parentesco, las recomendaciones, etc. Sin escapar el sistema penitenciario a esta realidad. 

Es asi quo en nuestro pais se han dado muy escasos esfuerzos por mejorar el sistema penitenciario, 
siendo uno de los eslabones mds d~biles del sistema penal, partiendo de la base que la ettructura penitenciaria 
no tiene respuestas suficientes y adecuadas para cubrir las necesidades reales por la qua atraviesa el r6gimen 
penitenciario. Necesitando imperiosamente la utilizaci6n de medios adecuados de prevenci6n y tratamiento 
ya sea educativo, asistencial, post-penitenciario y de cualquier otro cadcter que pueda disponerse, y para 
ello es necesario quo una vez realizada la modificaci6n de nuestro C6digo Penal, sea modificada nuestra Loy
Penitenciaria y se ubique a la vanguardia de otros sistemas penitenciarios y por sobre todas las cosas, para 
quo dicha reforma quo so encuentra actualmente en estudio no se la considere letra muerta, no constituya 
tan solo una transcripci6n literal del texto de una Ley similar, sino que parte de nuestra realidad penitenciaria 
buscando no solo la protecci6n de la sociedad sino tambi~n lograr una verdadera politica penitenciaria de 
rehabilitaci6n de las personas que han caido ante la Justicia, para asi dar seguridad a la sociedad que dichas 
personas volverdn a una vida de bien comn y hacer efectivos los principios consagrados en nuestra 
Constituci6n al expresar en su Art. 20 que: "Las penas privativas de libertad tendrdn por objeto la readaptaci6n 
de los condenados y la protecci6n de la sociedad". 

Mora Ladan Samcevich 
Defensora do Reos Pobres en los Penal del Quinto Turno 
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PROBLEMAS CARCELARIOS
 

La Cdrcel es un complejo de mosaico de diferentes problemas, como los edificios, la poblacl6n, su 
clasificaci6n, el personal penitenciario, ol trabajo carcelario, [a vida sexual en las prisiones y la ayuda pos
penitenciaria. Pero todos estos problemas son consecuencias do uno mayor, cual os el de la criminalidad. 
Este 6ltimo tiene raices en distintos aspectos sociales y econ6micos. Los barrios marginales, las necesidades 
econ6micas, las desigualdades sociales engendran y colaboran en la comisi6n de nuevas y m~s fecundas 
formas de comisi6n de los delitos. 

Antes de la entrada a la ccrcel y despuds de salir hay dos problemas primordiales quo le sirven de 
margen indispensable y quo son causas de la reincidencia criminal. El primero es de la delincuencia juvenil,
la mayoria han comenzado su carrera on el campo del delito desde j6venes, por lo tanto alli es donde el 
estado deheria poner el mayor empefio t6cnico y presupuestario para evitar la causa de la criminalidad. 
Mientras no se solucione el problema do la delincuencia juvenil no habr, soluci6n al problema carcelario. 

Junto a este problema existo otro de suma importancia y quo estA mds descuidado quo el primero. Se 
trata de la Ayuda pos-penitenciaria quo actualmente no existe on todo el pals. Si no colaboramos con el hombre 
quo sale desprovisto de elementos y quo estd cargado de problemas no evitaremos la reincidencia. 

La ayuda pos-penitenciaria es indispensable y debe ser encarado a nivel de gobierno, dictando una 
Ley quo reglamente su aplicaci6n prdctica.

Podriamos sefialar quo entre estos dos grandes t6picos, se mueven los problemas de la cdrcel, donde 
no existo tratamiento, ni reeducaci6n social, no hay clasificaci6n, no hay tratamiento efectivo, no hay equipos
do trabajos de psic6logos y asistentes sociales, para quo los jueces y las autoridades carcelarias sepan a 
quien se les aplica la condena, ni para determinar el grado de peligrosidad de un delincuente para la aplicaci6n 
de las sanciones disciplinarias. 

Tratar de esbozar en una breve sintesis los problemas carcelarios es muy aventurado, porque los 
problemas son muchisimos y cada uno de ellos merece un tratamiento especial.

Sefialo como una preocupaci6n personal las diferencias sociales y la desigualdad exis,;i,;ie on la c~rcel,
desde los distintos pabellones on quo se hallan recluidos unos y otros, hasta la designaci6n de abogado
defensor, pasando por la vestimenta. Si el recluso os pudiente puede tener una buena deiensa, por el contrario 
si carece de recurso debe conformarse con el Defensor Pi~blico, si tiene suerte, de lo contrario puede estar 
meses, sin quo el mismo cumpla con el requisito fundamental de declarar ante su juez natural en un tiompo
minimo de reclusi6n. Mientras algunos pueden hacerse la cornida o recibirla desde el exterior los pobres se 
deben contentar con el tacho comtn. Pero on donde la diferencia estd a la vista de todos es en la vestimenta,
mientras quo un recluso indigente puede en el invierno estar descalzo o on zapatilla, on la mayoria de los 
casos sin abrigo, el pudiente, estA on championes, abrigo y zapatos costosos, so deberia reglamentar el uso 
de uniforme en forina obligatoria para todos los internos, por lo menos para quo las Diferencias no sean tan 
escandalosas. Para evitar tantas diferencias en cuanto a la Defensa se sugiere la creacidn do rods cargos 
para defensores de reos pobres en Iopenal quo constituye una imperiosa necesidad. 

Si no existe una base minima, como ser buena infraestructura fisica, no podemos ni siquiera pensar 
en institutos de clasificaci6n, en confeccionar fichas criminol6gicas, en contar con equipos de tdcnicos 
(asistentes sociales, psic6logos, psiquiatras, m6dicos, etc.), lejos todavih se hallan de nuestra realidad los 
institutos criminol6gicos. La Universidad quo deberia ser el lugar de estudio obligado de los problemas
carcelarios, no io hace. Ni siquiera existen cursos de capacitaci6n criminol6gica. Por lo quo os muy poco el 
conocimiento quo tienen los abogados sobre los problemas carcelarios. Se sugiere introducir como materia 
on la Facultad de Derecho los Problemas Carcelarios. 

Se sefiala la necesidad de la existencia de establecimientos de mdxima y minima seguridad, asi como 
los establecimientos abiortos, lo primero para evitar la fuga constants de reclusos quo se producen en todas 
las ctrceles del pals y la cdrcel de minima seguridad y la abierta para quo sea posible la aplicaci6n de una 
buena Politica Penitenciaria, de lo contrario esto es imposible debido a la inestabilidad de [a poblaci6n penal. 
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So suma a esto quo los establecimlentos abiertos, ya sean agricolas o industnales -sugiero quo por lascaracteristicas de nuestro pais debe ser agricola-ganadera- os una forma de acercar a los procusados debuena conducta a la vida on libertad, conforme a experiencias do otros paises estos establecimientos abiertosno demandan gran cantidad de dinero para su inversi6n y los resultados obtenidos son 6ptimos.
Destaco qua el alto indice de reincidente, demuestra quo nuestras cdrceles no sirven para larehabilitaci6n social del delincuente, sino quo son simples "dep6sito" do sores humanos. Por lo quo reiteroquo los dos t6picos fundamentales quo merecen una urgente atenci6n por parte del gobierno y de todos lossectores involucrados, as el de la delincuencia juvenl el porque de su crecimiento acelerado on nuestro paisy la ayuda pos-penitenciaria, sin la cual os imposible la reintegraci6n total del ex-recluso a la sociedad. Nohabrd cambios concretos y reales si el hombre qua delinque al cumplir su pona vuelve a enfrentarse con una

sociedad sorda a sus reclamos y a sus necesidades. 

Maria Victoria Rivas de Adian 
Procurador Fiscal 
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ESTADISTICAS Y MEDDAS ALTERNATIVAS A LA PENA DE PRISION 

Conforme a los datos obtenidos de los Institutos Penales, en los ltimos afios, han aumentado 
considerablemente los Jelitos contra el patrimonio especificamente los de estafa, emisi6n de cheque sin fondo 
y defraudaci6n, principalmente en la capital, no asi en el interior del pais en donde predomina el delito do 
homicidio. Tambi6n teniendo en cuenta el nivel de instrucci6n, y la edad de los reclusos difieren en cuanto 
al tipo de delito cometido; asi por ejemplo entre la edad de 20 a 30 .afios predomina el delito de robo y do 
30 a 40 afios predomina el delito de homicidio y en su mayoria no han concluido siquiera el nivel primario 
bdsico (12 a 32 grado). Cabe destacar ademcs que los datos recabados surge que la poblaci6n penal es 
extremadamente inestable, ya que entran y salon en forma gradual los reclusos, existiendo actualmente una 
exagerada superpoblaci6n penal. Existiendo deficit en personal de seguridad, administrativo, personal inepto
siquiera para el uso de arma, profesionales m6dicos deuignados especificamente para atender en Instituciones 
Penitenciarias; asi como la creaci6n de mas establecimientos penitenciarios ya que solo las ci.rceles 
regionales de Ciudad del Este y Concepci6n dependen de Institutos Penales, y las demds como la de Pedro 
Juan Caballero, Encarnaci6n, Cnel. Oviedo, Villarrica, dependen de la Delegaci6n do Gobierno y algunas ni 
siquiera cuentan con un Departamento Judicial. 

Ademds de la exagerada superpoblaci6n penal mencionada, en Tacumb6, se hallan un exagerado 
ntmero de presos de condena, asi por ejemplo, de 1.602 reclusos que se hallan recluidos actualmente solo 
148 de ellos se hallan condenados. 

Debemos serialar que el aumento dramitico de la criminalidad se ha dado principalmente en algunos
delitos violentos y quo son considerados nuevos para nuestra sociedad, como ser el asalto a mano armada 
y robo de vehiculo, asi como robo y asalto a Instituciones Bancarias. 

II) En relaci6n a las medidas alternativas a la pena de prisi6n para la implementaci6n de dichas medidas 
se requiere de cambios legislativos, como ser la urgente reforma tanto del C6digo Penal como el C6digo 
Procesal Penal, y de hecho estas medidas han sido analizadas en el Anteproyecto de C6digo Penal, 
presentado al Congreso por la Fiscalia General del Estado y que sefialo sintdticamente: 

A) Pena Pecuniaria: La mds importante es de la multa, supone la individualizaci6n de la pena de multa 
ateniendo tanto la gravedad do la infracci6n como por otra parte a las circunstancias subjetivas y las 
posibilidades de pago del infractor. 

B) Trabajo de interns general para la comunidad: Bdsicamente consiste en la realizaci6n do un ndmero 
de horas de trabajo en instituciones pdblicas o privadas que se dedican a realizar tareas sociales y quo 
previamente se han definido como de inter6s general para la comunidad. Ejemplo: Hospitales, Asilos, etc. 

C) Arresto de Fin de Semana: Cuando la pena de prisi6n no exceda de 1 afio y el reo no sea reincidente 
y observe buena conducta se podria sustituir por el Arresto de Fin de Semana en establecimiento penitenciario 
o policial mas cercano al domicilio del arrestado. 

D) Suspensi6n de la ejecuci6n de la condena: Denominada tambi6n Suspensi6n de la Pena con 
sometimiento a prueba. 

Mirtha Corvaldn 
Procurador Fiscal 
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RECOMENDACIONES SOBRE REFORMA JUDICIAL: EL PROCESO PENAL
 

1. Es necesario establecer un procedimiento de investigaci6n a cargo del Ministerio Pdblico Fiscal, con
la colaboraci6n del querellante particular y Policia Judicial, reduciendo la actividad del Juez a las Instanclas
de autorizaci6n para medidas preventivas y de control impuestas por requisitos constitucionales y legales.

2. La mayor eficacia del proceso penal se debe procurar mediante la investigaci6n fiscal preparatorla
realizada directamente por fiscales de instrucci6n dotados de todas las facultades necesarias con un dmblto
territorial permanente de actuaci6n, apoyados por el querellante particular, [a policia judicial, funclonarlos 
inferiores y otros fiscales, cuando las necesidades as! lo demanden. 

3. Al mismo tiempo, de la mano de h redefinici6n do la tarea del Ministerio Pblico, quo debe dejar
de ser un simple contralor de la legalidad dentro del dmbito penal a fin de cumplir su papel fundamental dentro
de un sistema acusatorio de investigar los delitos, se debe realizar una reestructuraci6n administrativa, en
donde habrd lugar necesariamente a un planteo de la instituci6n policial, para que adquiera un elevado nivel 
tdcnico las investigaciones quo realiza. 

4. Es imprescindible generar mecanismos de control y es aqui donde el juez instructor o do garantias
liberado del peso do las investigaciones preliminares puede cumplir el papel do preservar los derechos do 
las personas en la investigaci6n.

5. El imputado debe tenor la posibilidad de tomar decisiones bdsicas en el proceso. As! la posibilidad
de declararse culpable previo al juicio, en base a una negociaci6n con el fiscal sobre la pena, con un control 
judicial y adecuado asesoramiento legal.

6. Otro tema de m-fximo inter6s es la oralidad en el proceso. La publicidad del juicio va do la mano
de la oralidad, puesto quo es el Onico mecanismo quo permite una verdadera y ficaz publicidad.

7. Es muy importante que la ley reconozca la posibilidad de quo participe la victima como colaboradora 
o coadyuvante del actor principal quo debe ser el Fiscal. Con este mecanismo no solo ejerce un papol do
control sobre la tarea del Ministerio Piblico, sino quo tambi6n Ileva hasta 61 los intereses reales de la victima.

8. En cuanto a las medidas cautelares la regla debe ser la libertad del imputado y la excepcl6n la prisi6n
preventiva tal como Io establece nuestra Constituci6n Nacional. 

9. La estructura policial de investigaci6n o policia judicial creada por nuestra Constituci6n Naclonal, debe
colocarse en la 6rbita del Ministerio Piblico, dependiendo de 61 y trabajando para 61. 

10. Si comenzamos a desglobar del procedimiento penal vigente todos sus ingredientes Inquisitivos,
nos quedard un juicio muy simple en cuanto a su estructura, donde alguien tendrd quo acusar, alguien debor&
defenderse, habrd un debate, en juicio oral y ptiblico, pruebas y un juez quo sin estar comprometido ni con 
uno ni con otro, en base a Io quo ve y observa en dicho debate, segtin su convicci6n y fundindolo 
acabadamente, dictar sentencia, sosteniendo la condena s6lo en su certeza. 

Carlos Monges Ldpez 
Procurador Fiscal 
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PROYECTO: LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO
 

Con la vigencia de la nueva Constituci6n Nacional quo le ha dado autonomia funcional y administrativaal Ministerio Pdblico, ha surgido la necesidad de contar sru una Ley Orginica quo regule las actividades de 
sus componentes.

Los articulos de la Ley 879 resultan insuficientes para reglar las funciones de sus miembros debido 
a la amplitud y a la importancia quo se le asigna actualmente al Ministerio Ptdblico.Ya en el Congreso del Ministerio Pblico Argentino realizado en la ciudad de Posadas, Argentina, hasurgido la idea de contar tambidn en nuestro pais con una Ley Org~nica del Ministerlo Pdblico.Esta necesidad qued6 palpable y latente en el Primer Seminario de Agentes Fiscales y ProcuradoresFiscales realizado on el mes de julio en el Palacio do Justicia, tomdndose las conclusiones del misrno como
base y apoyo para este trabajo.

En mds do diez aflos de vigencia del C6digo de Organizaci6n Judicial demostr6 la necesidad deactualizar el Titulo IV reforente al Ministerio Piblico, aprovechando sus inmejorables ventajas, corrigiendo losdefectos quo evidenci6 su aplicaci6n prictica, o incorporando nuevas figuras aconsejadas por los avancesde las toarias y exigidas par los tiempos quo corresponde.
Fue asi quo previa consulta con los sectores involucrados proyectamos una Ley Org~nica del MinisteroPidblico, buscando un equilibrio entre el inter6s social y la justa aplicaci6n de la Loy.
Refiri6ndonos a los puntos mds importantes sefialamos: 
Que se adopta el principio de legalidad, imparcialidad, unidad de actuaci6n y dependencia jerdrquica.El Ministerio P~blico es 6nico y serd representado par cada uno de sus integrantes en los actos y procesos 

en que actden. 
El Ministerio Pdblico es organizado jer~rquicamente siendo la autoridad maxima el Fiscal General delEstado. Los Agentes Fiscales y los demds funcionarios en el orden determinado en esta Loy.El Proyecto consta de 48 Arts. distribuidos en 6 titulos en donde estdn regladas las funciones yatribuciones de todos sus miembros desde el Fiscal General hasta el mecan6grafo.
Se sefiala cambios on cuanto a las Instrucciones asi tenemos quo el Art. 12 seiiala: "Cuando los asuntosen quo intervenga el Ministerio Pitblico revista especial gravedad, trascendencia piblica o presente dificultadesel fiscal actuante podrd consultar el Fiscal General del Estado, quien impartird las instrucclones. Lasinstrucciones del Fiscal se imparten par esorito y se transmite par cualquier medio de comunicaci6n.

En casa de urgencia so podrdn 
 emitir 6rdenes verbales de las quo se dejardn constancias par escritoinmediatamento. El principia jerdrquico no justifica l6gicamente su ejercicio arbitrario o caprichoso. Par estaraz6n el articulo transcripto precedentemente es necesario para establecer un equilibrio y sobre todo paraquo las 6rdenes emanadas del superior queden asentadas par escrito, las directrices deben responder a un

criterio objetivo y cientifico. 
Con respecto a los Agentes Fiscales en Io Civil se introducen modificaciones en el sentido de sueatribuciones: As! tenemos quo actualmente on los juicios sucesorios intervienen hasta el paga de los tributos,en este proyecto se establecon quo intervengan desde el inicio hasta la adjudicaci6n inclusive. So le otorgauna participaci6n activa on los juicios de Convocaci6n de acreedores y de quiebras. Se concede la accl6ncivil en defensa del patrimonio ptiblico, social el medio ambiente y otros intereses difusos as! coma los

derechos de los pueblos indigenas. 

los 
Se le impone a los Agentes Fiscales en Io Civil y Comercial la obligaci6n de interponer necesariamente recursos de Apelaci6n y nulidad y reposici6n contra toda resoluci6n desfavorable a su representaci6n.El incumplimiento de esta obligaci6n les hard incurrir en responsabilidades. Esta situaci6n no estabacontemplada en el C6digo de Organizaci6n Judicial. Con respecto a las demos funciones y atribuciones delos Agentes Fiscales de las diferentes jurisdicciones no ha sufrido modificaciones importantes.
Uno de los capitulos importantes y novedoso de este proyecto eQ el do los Auxiliares del MinistedoPtiblico on donde par primera vez las funciones de los mismos est~n regladas on un cuerpo legal. 
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Son auxiliares del Ministerio Pdblico: 
-	 Los asistentes fiscales. 
-	 El secretario de la Fiscalla General. 
-	 Mecan6grafo. 
-	 Ujieres Notificadores. 
-	 Policia Cientifica. 
Con este proyecto de Ley se pretende crear la oficina de Ujieres Notificadores dependlente directamente 

de la Fiscalia General del Estado, vemos la necesidad de la creaci6n de esta ofiina en raz6n do que
actualmente muchas diligencias solicitadas por los Agentes Fiscales no se realizan por falta de notificaci6n,
todos sabemos quo los ujieres notificadores por Acordada de la Corte deben percibir vifticos para realizar

dichas diligencias, al no parcibirlo sencillamente no la realizan. Con la creaci6n do esta oficina se subsanaria
 
dicho inconveniente.
 
Los ujieres notificadores deberdn notificar:
 

1. 	 Las resoluciones emanadas de los juzgados a potici6n de los Agentes Fiscales intervinientes. 
2. 	 Las notificaciones en las diligencias fiscales preparatorias.
3. 	 Las notificaciones en los casos de ofrecimientos y diligenciamientos de pruebas solicitadas en los 

juicios por los Agentes Fiscales. 
Se crea la oficina de la Policia Cientifica para la ayuda ern la investigaci6n criminal, compuesta do

Medicina y Quimica Legal y Reconstrucci6n -Criminal, tendrdn a su cargo la cooperaci6n t6cnica necesaria 
para el ejercicio do las funciones del Ministerio Pdblico. Hay quo sefialar quo los informes presentados
actualmente sobre estas especialidades en una investigaci6n criminal lo hace la Policia do la Capital, por lo 
que contar con un gabinete independiente seria auspicioso para la reforma que propiciamos.

Este trabajo pretends ser una pequefia ayuda al mejoramiento de la Instituci6n convirti~ndose en 
protagonista de los nuevos tiempos quo vivimos en el Paraguay. 

Maria Victoria Rivaa do Adlan 
Procurador Fiscal 
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ADMINISTRACION DE CORTE
 

El presento trabajo realizado es una vlsl6n general de la actual situacl6n del Poder Judicial en el sector
gerenclal. Contiene una serie de recomendaciones quo refuerzan el sistema gerenclal establecido. Sugerimos
Ia creaci6n de un organismo de administraci6n do tribunales con la figura de un juez administrador, que
ocuparia la dlrecci6n del citado organismo, dando prioridad al andlisis do los sistemas de personal, do
admlnlstraci6n financlera e implantar un sistema gerencial do despacho. Es Indudable quo resulto dificil 
desdoblar Ia funci6n de juzgar (jurisdiccional) con Ia gesti6n judicial.

Se busca por tanto establecer cuales son las prioridades y los planes a corto, medlano y largo plazo 
para mejorar el desempefio en ese sector. Con el deseo quo este trabajo pueda servir de base a Ia formacl6n
de la organizaci6n administrativa do tribunales y a la creaci6n do nuevas figuras administrativas quo
perfeccionen el sistema do corte do la Rept~blica del Paraguay. 

ADMINISTRADORES DE TRIBUNALES 

Uno do los conceptos fundamentales del sistema de justicia que impera on nuestro pals es el concepto
do independencia judicial, cuyo fundamento est, en la doctrina de separacl6n de poderes. Esto Implica que
los jueces deben estar libres do presiones e influencias externas, particularmente de naturaleza politica, quc

puedan pesar en su dnimo a la hora do decidir una controversia.
 

Los jueces forman parto do un 
sistema y para que 6ste funcione eficaz y eficientemento debe oestr
adecuadamente administrado. S61o asi se podrd lograr el objetivo do una justicia rpida, econ6mica y do
aplicaci6n uniforme. Una buena administraci6n implica necesariamente el establecimiento do normas y
procedimientos y la interpretaci6n de la ley, a esos fines, por el organisms administrativo. Sobre esa base
 
se configura el concepts de discreci6n administrativa.
 

CARACTERISTICAS DE LA RAMA JUDICIAL 

Desde el punta de vista administrativo, la rams Judicial ofrece las sigulentes caracteristicas. 
1. Autoridad mdxima en la Corte Suprema do Justicla, con control sobre la asignacl6n de jueces.
2. Designaci6n del personal judicial o funcionario, nombramiento, suspensi6n, promoci6n y adiestraminn

to en algunos casos (funcionarios menores).
3. La Corte Suprema de Justicia ejerce la Superintendencia do todos los organismos del Poder Judicial.
4. Dicta su propio reglamento interno por medio do las Acordadas, Resoluciones y Reglamentos.
5. Presenta anualmente una memoria sobre las gestiones realizadas, el estado y las necesidades de

Ia Justicia Nacional al Poder Ejecutivo. Segn Ioestablecido en el Art. 259 de la Constitucl6n Naclonal deberi 
presentar al Poder Legislativo a partir do agosto do 1993. 

6. Supervisar los institutos do reclusi6n y detenci6n. 
7. Determinar el periods de tiempo quo por razones do turno debe corresponder a los tribunales,

juzgados, fiscalias y secretarias. Por Acordada del mes de abril del afio 1992, los turnos on Ia jurisdiccl6n
penal pasaron a ser do diez dias, tres juzgados al mos, del I al 10, 11 al 20, 21 al 31.

8. Redistribuir los juicios en trdmite en caso do creaci6n o supresi6n do tribunales y juzgados, o en 
las creaciones do circunscripciones judiciales.

9. Disponer la inscripci6n en la matricula do los profesionales auxillares de .1' justicia.
10. Organizar las visitas carcelarias cuanto menos cAda tres meses. 
11. Establecer el horatio do trabajo relativo al poC --i"judicial.
12. Recibir los juramentos de los magistrados, fisca, s, funcionarios, abogados y domis auxillares do 

la justicia. 
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13. Recibir del Consejo de la Magistratura las tornas de nombres de canoidatos para los cargos do
miembros de los tribunales inferiores, Io de los jueces y los de lo, agentes fiscales (rige a partir de agosto
del 93). Actualmente presta o deniega acuerdo para nombramiento de jueces.

14. Al crearse la policia judicial, 6ste pasard a depender de la Corte Suprema do Justicia. 
15. Adoptar medidas durante la feria judicial.
16. Confeccionar en diciembre de cada afio una lista de 20 abogados para la defensa de los amparados 

en la Carta de Pobreza. 
17. Proponer al Poder Ejecutivo la creaci6n o Gupresi6n de nuevos juzgados o circunscriptores judiciales.

En cuanto a su potestad de juzgar tiene 13 funciones. 
F.i conclusi6n, resumidas las mtltiples ocupaciones de la Corte Suprema comprendemos quo os humana 

y materialmente imposible que cinco Ministros, con mds fuerza personal quo hagan o buena voluntad, cumplan
a cabalidad todas y cada una de las polifac6ticas funciones quo la Ley les asigna. Existe una sobrecarga
de actividades y funciones de la Corte Sup;ema, so debe reorganizar el Poder Judicial, creando la oficina 
de administraci6n do tribunales. 

El problema en cuanto a la autonomia e3 quo, aunque par lay goza de ella, la Rama Judicial no ha
desarrollado todos los reglamentos internes y no cuenta an con personal suficiente on esta Area para realizar
la preintervenci6n. Por tal raz6n, Hacienda todavia interviene en varias renglones. No obstante, se estd 
trabajando para que la autonomia sea real en la prctica.

El Dr. Julio Samaniego se referira al tema con mayor profundidad.
Se observa quo la Administraci6n de Just;cia osta a cargo del Poder Judicia!, ejercido par la Corte 

Suprema, par los Tribunales y par los Juzgados.
La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de administrar el sistema judicial del pais, segdn

todo Io expuesto.
Entrando al tema administrative de Corte, pienso quo se deberia crear un organismo permanente do 

apoyo a la funci6n administrativa de la Corte Suprema, representado par el Sr. Presidente, pudiendo

denominarse: Oficina do Administraci6n de los Tribunales, con varios niveles administrdtivos coma ser:
 
Administradores Regionales, Administradores de Centros Judiciales.
 

Actualmente la Corte Suprema so encuentra sobrecargada de trabajos y esto incluye no solo el sector

judicial, tambi6n el sector administrativo, segOn so ha demostrado precedentemente. El Presidente de la Corte

Suprema de Justicia y sus ministros deben firmar apioximadamente 3.500 cheques de sueldo a los magistrados

y funcionarios, debe controlar 
 todas las facturas en las compras quo va desde un boligrafo hasta la
construcci6n de edificios, debe pensar en la designaci6n o nombramientos desde el personal do limpieza hasta
el magistrado, nombramientos quo podrian ser administrativos. Los cheques de G 20.000 quo se entrega par
vidtico a los jueces del Crimen de turno para combustible, Io firma el Sr. Presidente de la Corte, porque nopuede hacerlo solamente el Director Administrative con el Girador. Par Io tanto se necesita delegaci6n de
funciones. Se necesita una Organizaci6n Administrativa moderna, eficiente, conformada per especialistas a
mi entender podria estar formado par un magistrado especializado en Administraci6n de Tribunales, con un 
Director y Vice-Directoi. 

N rmalmente, salvo excepciones, las personas dentro del campo administrativo son aquellas quo si bien 
es cierto se trata de personas con experiencia de trabajo dentro de la Rama Judicial, quo son ascendidos 
a puestos de supervisi6n o de nivel gerencial, son empleados que "so han hecho" sobre la marcha y, coma
regla general, no poseen la formaci6n t6cnica necesaria para derarrollar una gesti6n administrativa a tono 
con las exigencias do la administraci6n contempordnea. Normalmente, esasjudicial personas serdn
continuadores de las prdcticas y los estilos de trabajo tradicionales y ofrecerdn gran resistencia al cambio 
y a la innovaci6n. 

Si la administraci6n judicial ha do dosarrollarse plenamente hasta alcanzar el potencial do contribuir
al logro de justicia rdpida y econ6mica, os impr.scindible quo so establezca un programa de capacitaci6n
profesional on gerencia y adrninistraci6n de ailbunales. Siguiendo el modelo norteamericano desarrollado par
el Institute for Court Management, la Rarna Judicial y la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, en
particular, podrian gestionar con alguna instituci6n do ensefianza supGrior el establecimiento do un programa
de estudios de esa naturaleza. 
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ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

Actualmente no existe un programa formal y estructurado para el nombramlento y asonso del 
Magistrado o funcionarlo, no existe la escuela judicial, tampoco la carrera judicial. Actualmente hacer carrera 
es ir ascendiendo desdo el cargo de dactil6grafo y Ilegar al cargo de Miembro de Cimara do Apelaci6n. No 
existe un 6rgano o instituci6n como punto do apoyo para la carrera judicial, se necesita el entrenamiento 
judicial, no solo dei magistrado, tambin del personal judicial, en raz6n quo existen funcionarios con escasa 
preparaci6n. Se deben implementar prcgramas de entrenamiento, e igualmente para Iola asconsos considerar 
la antigjedad, capacidad y moralidad. Hacemos hincapi4 quo los funcionarios y magistrados se guian por 
la Ley 879 del C6digo de Organizaci6n Judicial y por medio de las acordadas y resoluciones do la Corte 
Suprema, pero no existen manuales, ni guias escritas para darle uniformidad a las funciones de los mismos; 
cada juez tiene independencia de otro y por eso establece un sistema, instituye su propio procedimiento y 
en consecuencia trae atrasos. 

Con reiaci6n al toma capacitaci6n viene a mi memoria, la falta do libros, Ia biblioteca. Debe organizarse 
bibliotecas quo cuenten con voltmenes nacionales y extranjeros en las diferentes ciencias y disciplinas 
juridicas; filos6ficas, econ6micas, hist6ricas, etc. 

Por lo sxpuesto, Ilegamos a Ia conclusi6n quo la Corta Suproma y los jueces son 6rgano juriediccional, 
y 6rgano gerencial. 

CREACEON DE TRIBUNALES Y DETERMNACION DE SEDES 

La Corte Suprerna propone Ia creaci6n de los tribunales quo estime necesarios, lo que implica, 
obviamente, la determinaci6n de 'jus sedes. Este es un asunto que afecta directamente la administraci6n del 
sistema. Se sugiere legislaci6n a esos efectos a fin do dar libertad a la Corte Suprema do Justicia para quo 
puedan crear las circunscripciones judiciales necrisarias por medio de Resoluciones. 

Por Ia nueva Constituci6n Nacional tenemos la figura de la descentralizaci6n en la cual cada 
departamento creard o deberd toner su propia circunscripci6n judicial con edificios propios. 

La Corte Suprema para aportar mejores accesos a 11Justicia deberd proponor la creaci6n para el afio 
1993 con mds posibilidades en el aflo 1994 en cada departamento, una circunscripci6n judicial, es decir, cada 
departamento con su sede judicial completa (Cdmara do Apelaci6n, Juzgados, Fiscalia, Defensores, etc.). 

SEGUIMIENTO A LOS CASOS 

En los tribunales prevalece el sistema de control individual en el quo cada juez tiene el control de sus 
casos. No obstante, el juez puede establecer mecanismos para que se disponga rdpidamente de los casos 
en quo no se emplaza en el tdrmino establecido en la ley, en que hay inactividad prolongada, en casos 
criminales en las que el trdmite de investigaci6n se prolonga deniasiado. Como en la actualidad no hay mdtodos 
automdticos o informativas para atender estas situaciones, so dependerd para ello, por Iogeneral, del personal 
do Secretaria. Como cada circunscripci6n tiene sus particularidades, se debe explorar la forma do establecer 
mecanisi..os que ayuden a la pronta dicposici6n de los casos, atendiendo a esas situaciones particulares. 

Con relaci6n al control do manejo y seguimiento do casos, actualmente los expedientes se encuentran 
amontonados en un casillero, o en el suelo, o oncima de armarios, transcurriendo los plazos. Se debe elaborar 
una Base do Datos computarizada, donde se cargue y se puede acceder en forma inmediata a todos los datos 
referentes al expediente, con ios resimenes de acciones dia por dia. 

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES 

Las circ,,nscripciones judiciales constituyen la representaci6n del Poder Judicial Central en el interior 
del pais. Las circunscripciones judiciales estdn bajo la administraci6n y supervisi6n de la cdmara de Apelaci6n 
de dicha regi6n a departamento, constituido por tres magistrados ejerciendo la super intendencia. 

Creo y concidero oportuno on dste punto manifestar quo con la creaci6n de la Oficina de Administraci6n 
d6 Tribunales so crearia un nexo con la Cdmara de Apelaci6n de la Circunscripci6n Judicial que constituiria 
un nivel gerencial entre ambos. 

Ademds de la creaci6n do la figura do un administrador, que debe ser un juez, un juez administrador 
do la circunscripci6n, on raz6n quo tendrd compronsi6n a la problemtica existente en In circunscripci6n a 
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su cargo, puede ser un magistrado, cwmarista, no el Presidente do la Cdmara sino un miembro, tendrd mis 
tiempo a ocuparse no solo de la cuesti6n jurisdicclonal a su cargo, tambidn cuestiones administrativas 
judiciales. 

El Juez Administrador compondri el Consejo que asesora al Presidente de la Corte Suprema y al Director 
Administrativo de los tribunales en cuanto a la politica administrativa y los problemas que confronta el sistema, 
es igualmente el portavoz de los jueces de su circunscripci6n en dicho consejo. 

ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS 

INFORMATICA 

Encuentro otro aspecto de relevancia en la Ilamada administraci6n de documentos. Como so sabe, la 
vida de un caso queda registrada en los documentos quo forman el expediente. Es por ell que, si se desea 
tener un cuadro claro y completo de la situaci6n de los calendarios en un tribunal, resulta imperativo contar 
con un buen sistema de informaci6n. Dicho sistema, ya sea manual o computarizado, tiene que tener como 
base una infraestructura de datos que permita confeccionar una amplia gama de informes que, a su vez, hagan 
posible los andlisis de rigor.

La labor do seguimiento a los casos toma un tiempo y supone un esfuerzo por parte del personal de 
secretaria quo no es factible, dada la situaci6n del volumen do trabajo en nuestros tribunales. En la medida 
en quo muy pocas vces so ha hecho uso eficaz de la informaci6n para prop6sitos gerenciales, es, hasta 
cierto punts, natural que muchos jueces lo consideren coma algo inttil. 

LOS ADMINISTRADORES DE TRIBUNALES 

Un administrador de tribunales es un profesional adiestrado especialmente para administrar y dirigir la 
organizaci6n do manera quo los jueces puedan concentrarse en su tarea fundamental de impartir justicia. La 
tarea de este funcionario consiste en ayudar a coordinar la labor de los jueces; su responsabilidad puede 
abarcar las siguientes funciones: 

a) Administraci6n general. 
Planificar, organizar, dirigir y coordinar las funciones administrativas del tribunal bajo la direcci6n de 

los jueces. 
b) Finanzas. 
Ayudar en la preparaci6n y presentaci6n del presupuesto anual del tribunal para asegurar una s6lida 

base econ6mica que posibilite mantener y desarrollar el funcionamiento del tribunal. 
Desarrollar un sistema que permita tener una visi6n general de cada caso desde su presentaci6n hasta 

su disposici6n final de manera que se pueda tener un cuadro mAs fiel y exacto do la situaci6n de cada caso, 
por medio do un sistema informdtico. 

Ayudar en el desarrollo de t6cnicas mis avanzadas para el sefialamiento de los casos. Esto minimizard 
los problemas que se les causan a los abogados, ayudarA a reducir la congesti6n do los trabajos al proveor 
un procedimiento mros eficiente y efectivo y, al mismo tiempo, le pormitirA al juez dedicar mfs atenci6n a sus 
funciones. 

c) Tareas relacionadas con las personas quo deben comparecer a prestar declaraci6n o testificar. 
Ayudar en las labores do citaci6n, on la coordinaci6n y planificac;i6n de sus servicios; y en todo lo 

relacionado con la comparecencia de testigos, incluyendo los pagos do pasajes o viAticos a los ujieres.
d) Informes estadisticos. 
Revisar los informes estadisticos y los sistemas de conservaci6n de documentos para asegurarse do 

que reflejan un cuadro fiel y exacto de las actividades del sistema. Dichos informes ayudarAn en el andlisis 
de las normas de funcionamiento y proveerln una base para predecir las necesidades futuras. 

e) Instalaciones. 
Asegurar la existencia de instalaciones y recursos adecuados. 
) Informaci6n piblica. 

Actuar coma funcionario de informaci6n piblica del tribunal. Ofrecor informaci6n sobre el tribunal y sobm 
los asuntos que estdn ante su consideraci6n. 
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g) Subvenciones. 
Mantener relaclones con los responsables do la distribuci6n do fondos, ayudar on la preparacl6n do 

solicitudes do fondos para los tribunales y para otras dependencias dol sistema. 
Ayudar en el desarrollo do procedimientos mds eficlentes y efectivos que ayuden a los jueces en el 

desempeflo de sus funciones. 
En adici6n a las funciones anteriores, el administrador ejecuta otras labores afines quo Ie son asignadas 

por los jueces. 

RELACIONES ENTRE EL DISEAO DEL LOCAL Y LA GESTION JUDICIAL 

Tomemos por caso el asunto del diseflo del local de un tribunal, la distribuci6n del espacio y el diseflo 
do su Interior. A primera vista, parece tratarse de algo de la incumbencia de personal auxiliar a cargo do 
cuestiones relacionadas con la planta fisica y s6lo do inter6s incidental para el administrador judicial. No 
obstante, un poco de reflexi6n nos revela aspectos importantes relacionados con la gesti6n judicial. La 
colocaci6n del mobiliario del sal6n de sesiones de un tribunal, debemos recordar on este punto que 
posiblomente en el afio 93 o a mds tardar en el 94 se actualizard la lay penal de fondo y forma, so estableceria 
el proceso oral, con los despachos a ser preparados para cumplir con las nuevas disposiciones legales. En 
la medida en que la ubicaci6n do los testigos, o del indagado, o informante dificulte la apreciaci6n do la forma 
en como presta declaraci6n, en esa misma medida queda afectada la integridad del proceso judicial. Queda 
claro, entonces, la necesidad do que el administrador judicial presto atenci6n a los factores ambientales, en 
vista de su posible efecto en las labores del tribunal. 

FACTORES INTERNOS 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR (Tome de la muestra) 

De las etapas ya transcurridas, hay experiencias importantes en vistas a un diagn6stico. En primer lugar, 
las deficencias estadisticas constantes. Luego, la falta de racionalizaci6n del trabajo de los tribunales. Cada 
Juez es responsable de su tribunal y organiza el trabajo de los funcionarios. 

En cuanto a la ubicaci6n do los expedientes mismos, so produjeron varios casos de demora excesiva 
por falta de claridad on cuanto a quo los mismos se encontraban on el Tribunal, o en el Archivo Judicial; 
Igualmente la existencia de desorden en los Archivos o inexistencia de ellos; falta de personal en los archivos 
judiciales; imposibilidad real de saber en algunos casos; si no so ubicaban por desorden o por estar 
extraviados. 

La infraestructura judicial tampoco es en la mayorla de los casos la aproplada. Esto F- agrava con la 
coentralizaci6n en Asunci6n de las tareas de orden presupuestario y administrativo. 

Se constat6 que una cantidad importante de juzgados del pals estdn sobrecargados. Esto Ileva a quo 
los Jueces no tongan tiompo do planificar la labor del tribunal. 

Llama la atencidn el escaso nmero de personas del Poder Judicial dedicadas a tareas administrativo
financieras. 

PROPOSICION DE PROYECTOS DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

A continuaci6n so sugieren proyectos en el Area do administraci6n do tribunales. Ellos requieren etapas 
de estudio, de aplicaci6n de planes pilotos, de implementaci6n definitiva. 

Los proyectos se orden segtn el marco de referencia de este trabajo, en relaci6n a los factores internos 
y externos. Dentro de los primeros, se incorporan los proyectos directamente relacionados con la 
administraci6n de tribunales. En los segundos, los quo tienen una Incidencia importante en ella, en especial, 
los do politica judicial. 

PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS FACTORES INTERNOS AL SISTEMA JUDICIAL 

Regionalizaci6n de: Poder Judicial, crear circunscripciones en cada departamento, carga de trabajo, 
personal, infraestructura y equipamiento, banco computarizado de datos juridicou, apoyo informtico a Ia 
gesti6n de los tribunales y legislac16n sobre materias informtticas. 
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ConsIderar la altemativa de especializaci6n do tribunales, esto es con referencia a las circunscripciones
judiciales, donde una Cdmara de Apelaci6n del Menor, Civil y Comercial, Penal, Correccional, Laboral, donde 
los juzgados tambi6n son Penal y Correccional, el Civil, Comercial, Laboral, del Menor, igualmento la Fiscalia. 

Por otra parte, hay actuaciones que los jueces debon realizar personalmente segon la ley, pero por
la carga excoesiva, seria conveniente delegar en algunas ocasiones, como ser las visitas carcelarias a los 
institutos penales, allanamientos, levantamiento do cadAver. 

El estudio do la carga de trabajo, habria quo relacionarlo con los que proponen modificaciones legales 
a los c6digos, apoyo de organismos auxiliares, apoyo computacional, creaci6n do tribunales: Habria quo cuidar 
do no sobredimensionar el sistema, al estimar la capacidad de carga de trabajo de los distintos tribunales. 

- Disehar una estructura organizacional tipo para los juzgados del pais. Preparar manuales do 
operaci6n y formularios tipos. 

- Retomar el estudio sobre andlisis del impacto do la computaci6n en las funciones del personal do 
los tribunales. Divisi6n del trabajo, estructura de control, autoridad y comunicaci6n, definici6n do cargos,
procedimientos y asignaci6n de responsabilidades. 

- Disefiar con participaci6n de magistrados un modelo arquitect6nico tipo dnico en cuanto a su 
distribuci6n interna para los juzgados del pals, con variantes extemas y de equipo. Buscar un disefio funcional 
y sobrio que ayude a dignificar la labor judicial. Considerar espacios suficientes para los empleados judiciales 
y para el p~iblico. En los juzgados del crimen, disefiar el acceso de los detenidos con lugares apropiados y 
dignos donde esperen.

Tomar en cuenta medidas do protecci6n y mecanismos de vigilancia y seguridad electr6nicos o no. 
- Retomar la coordinaci6n de las acciones de los organismos que tienen bancos computarizados de 

datos juridicos que pueden ser subsistemas de un Banco Computarizado Nacional; aumentar la cobertura de 
la informaci6n y evitar cualquier duplicidad do ella; utilizar equipos y tecnologias que permitan su interconexi6n 
o por Io menos su consulta desde cada terminal que est6 en el sistema. En general, utilizar mejor los recursos, 
con menor esfuerzo. Con respecto a este punto, el Dr. Ramiro Barboza se encuentra realizando la carga de 
datos en la Universidad Cat6lica "Nuestra Sefiora de la Asunci6n" y en el Poder Judicial. Veremos cuando 
se habilita la red. 

Realizar un convenio entre el Poder Judicial y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este convenio 
pormitird a todos los tribunales del pais tener acceso a las bases de legislaci6n con textos completos de leyes 
y otras disposiciones, jurisprudencia, doctrinas, etc. 

En consecuencia, realizar los estudios t6cnicos y dotar de equipos a los tribunales y conectarlos a la 
Biblioteca del Congreso. Dar preferencia a las circunscripciones que tienen bibliotecas con poco material. 

Se sugiere que la Excma. Corte Suprema, directamente firme convenios con las Facultades de Derecho 
do universidades con el fin do quo seleccionen los fallos y preparen los documentos para ingresar la 
informaci6n al computador. 

En materia criminal so propone:
Continuar con el sistema plan piloto no solo en la jurisdicci6n penal y hacerlo extensivo a las demrs 

jurisdicciones. Implementar el sistema en un segundo juzgado piloto. Hacer los ajustes necesarios e 
implementar el sistema on otros tribunales del pals, principalmente en las circunscripciones del interior. 

Concretar cuanto antes la conexi6n de un juzgado piloto a la Penitenciaria Nacional. Luego a otros 
organismos auxiliares o do apoyo.

Con la experiencia de los juzgados piloto en materia criminal, ms el sistema de seguimiento procesal,
elaborar una cuarta versi6n del programa computacional para equipos grandes quo puedan atender a varios 
juzgados. 

En materia laboral so propone: 
Estudiar el disefio 16gico del sistema de seguimiento procesal y control de plazos.
 
Expandir el sistema al resto do los tribunales del trabajo del pals.
 
En materia civil so propone:
Incorporar al sistema do seguimiento procesal y control de plazos.

Desarrollar el programa para equipos pequefios.

En materia de menores so propone:
Comenzar a estudiar los requerimientos de apoyo computacional, el diseio 16glco y el disefio fis1co. 

Desarrollar tos programas para oquipos grandes y pequios. Hacer programas piloto y luego extender 9l 
sistema a todos los tribunales que tramiten causas do menores. 
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En las Cortes de Apelaciones se propone: 
Iniciar el sistema do distribuci6n de causas por computaci6n. 
- Las Estadisticas Judiciales requieren estudio: qud informaci6n so necesita, do acuerdo a la utilizaci6n 

que se le dd. 

PROYECTOS RELACIONADOS 

- Analizar los tipos penales en orden al bien comdn y a la legislaci6n vigente. La realidad do la vida. 
moderna crea nuevas figuras no contempladas legislativamente. Aconsejo la creaci6n de la figura del Juez 
de Vigilancia Penitenciaria. 

Se sugiere adems, preparar un texto penal Onico y no tipos penales contemplados en leyes especiales,
tonemos una diveruidad do leyes, no existe un c6digo Onico, ejemplo: La Ley de Eximici6n de Prisi6n, la Ley
de Accidente de Trinsito, la Ley de Drogas, etc. 

- Realizar estudios dirigidos a unificar los procedimientos judiciales, simplificar trdmItes, analizar los 
sistemas de arbitraje, los informes de peritos. Sugerir modificaclones. legales. 

- Estudiar el apoyo que requieren los jueces en [a etapa do sumario de los julcios criminales. 
Esperando quo el presente trabajo pueda servir a [a modernizaci6n del Poder Judicial. 
Muchas Gracias 

DIAGRAMA ORGANIZACIONAL 
Oficina de Administraci6n de los Tribunales 

OFICINA DEL 
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

AREA DE INSTITUTO DE OFICINA DE 
PLANIFICACION Y ESTUDIOS INFORMACION 

GERENCIA JUDICIALES 

OFICINA DE OFICINA DE 
AUDITORIA ADMINISTRACION 
INTERNA DE INFORMATICA 

MICROFILMACION, 
DIVISION DE SERVICIOS ARCHIVO Y 

PRESUPUESTO BIBLIOTECARIOS PROCESAMIENTOELECTRONICO DE 
I DATOS 

Observaci6n: Es un Diagrama propuesto tentativo a objeto de mojoramientos. 
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INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CAPACIDAD
 

No cabe siqulera poner on duda Ia Importancla quo la Independencla judicial reviste para Ia concrec16ny consolldacidn do un autdntico Estado de Derecho y constitucional. Dicha Independencla, quo so proyectaon su doble dimensl6n instituclonal y funclonal (del 6rgano y do la persor-a del 6rgano) constituye la ucondlctiosine quanon" para la existencia politica del cuerpo social y de In lnstituci6n judicial como defensora do losderechos sustantivos do Ia persona humana y do Ia Justicia com valor fundamental del Derecho.La independencla funclonal del Magistrado so distingue do Ia institucional porque 6sta depende do unaestructurac16n normativa quo hace relaci6n con la existencia del Poder Judicial como organismo separadoy distinto de los otros Poderes del Estado con h,)s cuales so relaciona -o debe relacionarse- on un mismopie de igualdad, tanto on Iopolitico, como en lo especificamente econ6mico. En camblo, la-lndependenclafunclonal se vincula, mds propiamente, con Ia persona y el universo subjetivo del Magistrado quo ejerce Iafunci6n judicial, obviamente, sin peruiclo de quo ella dependa tambidn do ciertas instituciones o mocanismosneocesarios para garantizarla, como la inamovilidad, Ia irreductibilidad do las remuneraclones, las
incompatibilidades, etc. 

Ahora, si bien es cierto o incuestionable quo Ia independencia funcional del Juez depends do aspectosvinculados con el orden de la personalidad del mismo, de mocanismos introducidos o incorporados al sistemanormativamente, no puede desconocerse quo dicha independencia guarda una rolaci6n estrecha, y hastadiriase intima, con la capacidad personal del Magistrado, no solamente en el orden intelectual, sino tambl6nmoral y animico. En efecto, la funci6n judicial, quo no os puramente mecdnica y silogistica (no so reducea una mera funci6n de subsunci6n de casos on los esquemas legales do las normas generales) exige un bagajedo conocimientos y tdcnicas absolutamente indispensables para [a funci6n jurisdlcclonal destinada a laelaboraci6n de Ia norma aplicable al caso particular quo reclama soluci6n, elaboraci6n quo debe ser ejecutadono on forma caprichosa o subjetiva, sino conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y logicidad,Ioquo supone el manejo de tdcnicas intelectuales de hermen6utica y de dialdctica, como, Igualmente, unconocimiento amplio de las leyes de la 16gica formal, las lbyes de la l6glca formal, todo lo cual, a su vez,exige con cardcter de necesidad on el Juez una formaci6n seria, tdcnica y hasta erudita no 961o on Inscuestlones juridicas, sino on la cultura general sin perjuicio de sus proplas potencialidades o virtualldadesquo hacen a su capacidad do raz6n y de 16glca, como de valor civico y responsabllldad ciudadana.Puede afirmarse con seriedad quo a mayor capacidad intelectual y moral, y a mayor conciencia acercade Ia verdadera esencia del Juez como de la funci6n jurisdiccional en el Estado do Derecho, mayor sord Iaindependencia funcional del Magistrado. Si bien no puede establecerse esta relaci6n on forma mat.emftlca,
propia tal vez do ura ecuaci6n 16gica, si puede afirmarse la relaci6n estrecha entre Ia independencia funcional
y Ia cpacidad del 6rgano judicial, quo, como so dijo, no so reduce a lo puramente Intelectual, slio quoextiende tambi6n al de lo animico y do 
sedmbito moral, proplo Ia personalidad quo envuelve todo elcomportamiento de dicho 6rgano persona, tanto on lo pLdblico como on lo privado.La relaci6n precedentemente indicaba revela quo, en cierto modo, existe una dependencla entre esaautonomia funcional del Juez y su formaci6n en cuanto tal, y como persona o individuo social. Es por ellspor lo quo las sociedades quo pretenden, real y verdaderamente, instituir un Estado Democrdtico y do Derechodeben esforzarse porque Ia estructuraci6n normativa vinculada con el 6rgano judiciario contemple mecanismosde formaci6n especificos de la funci6n judicial sin descuidar quo el Juez es un hombre, una persona quo sedesenvuelve en un entorno social doterminado, con una cultura y unas pautas sociales determinadas quo locondicionan y lo constrinen on alguna medida a volcarse a una forma particular o singular de valoraci6n tanto

do los hechos como del Derecho. 
La idea quo antecede exige, puss, la implementaci6n de instituclones de formaci6n y capacltaci6n delMagistrado quo, a mros do su propia formaci6n personal y la quo trae do sus circulos familiares y culturaes,tanto primarios como secundarios, le impriman una sistemdtica y un conocimiento integral acerca de la m6dula 
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do la funci6n judicial, es decir, do su finalidad o teloalogia y de los medios o mecanismos destinados a 
obtenerla y hacerla efectiva en el Ambito de la realidad prictica. 

Uno do esos mecanismos lo constituye, sin duda, la Escuela Judicial, vale decir, un centro de formaci6n 
clentifica exclusivamente para Magistrados Judiciales y para postulantes a cargos judiciales, instituci6n que
ya existe en numerosos paises quo han comprendido la necesidad de incorporarla normativamente al sistema 
juridico a fin de suministrar a aquellos un conocimiento, una informaci6n, una tdcnica y una clara conciencia 
de la funci6n judicial quo no puede ser proporcionada por las Facultades do Derecho, cuyo objetivo es la 
de formar Abogados y no Jueces. Si bion los Jueces y los abogados integran ambos el sistema judiciario, 
entendido dste en el sentido amplio del concepto, uno y otro se distinguen esencialmente por la asunci6n 
de roles totalmente diferentes on todo aquello quo concierne al servicio do Justicia. Esa distinci6n esencial 
do roles debe ser marcadamente diferenclada por la Escuela Judicial quo es, on suma, un centro de formaci6n 
o do entrenamiento de Magistrados y postulantes a la judicatura. 

No puede desconocerse (seria anticientifico si asi so hiciera) quo la independencia funcional do 
Magistrado Judicial no puede depender absoluta y Onicamente de la formaci6n t~cnica y especializada quo
obtenga de la Escuela Judicial. La independencia funcional se enctentra tambidn bdsicamente condicionada 
por la misma personalidad del Juez quo ha sufrido, y sigue sufriendo, el impacto de la educaci6n y do la cultura 
do la cual proviene y quo lo rodea, condicionando dichos factores socio-culturales sus pautas personales, 
sus criterios valorativos, sue concoeptos y hasta la concepci6n quo pudiera toner del hombre y del mundo. 
Ninguna persona, por razones d psicologia profunda, puede superar totalmente sus condicionamientos 
sociol6gicos y culturales, los cualer, es necosario insistir, marcan fuertemente la actitud del Juez en sue 
funciones, influyendo en su contracci6n al trabajo, su razonabilidad, su l6gica, su responsabilidad, su 
conciencia del rol del Magistrado y [a importancia do la justicia como valor penetrante del Estado de Derecho. 
No obstante, todos estos aspectos pueden y deben ser reordenados y sistematizados, y a voces, pulidos o 
corregidos con una buena y s6lida formaci6n inteloctual que, en el caso do la Magistratura, 6nicamente puede 
provenir do los centros especializados quo son las Escuelas Judiciales, sin descuidar la importancia de otros 
mecanismos do formaci6n coma los Seminarios, Becas, etc. 

La relaci6n quo so detecta entre [a independencia funcional y [a capacidad, y, a su vez, la dependencia 
quo existo entre 6sta y la formaci6n intelectual y moral del Magistrado, conduce a establecer, en instancia 
Oltima, la relaci6n y la dependencia quo exists entre esa autonomia funcional y do los aspectos econ6micos, 
quo resultan determinantes para la construcci6n u organizaci6n de un sistema judiciario id6neo y capaz on 
el servicio de justicia. Sin recursos econ6micos la independencia del Poder Judicial y, por ende, la de sue 
Magistrados puedo considerarse prdcticamente como ut6pica puesto quo la independencia institucional no es 
solamente politica, on tdrminos do autogobierno, sino tambidn econ6mica, financiera o presupuestaria, quo 
algunos doctrinarios denominan autarquia, concepto de contenido muy rico quo puede ser definido, inclusive, 
on un sentido amplio y lato, como tambi6n restringido y estricto. 

Lo sefialado demuestra quoen materia do independencia judicial la cuest6n no pued. reducirse 
solamento a un aspocto, sino quo debon tenerse en cuenta diversos factores heterog6neos quo forman parte 
do un contexto o sistema quo os el quo, al final de cuentas, determina la inaependencia y, por ende, la 
funcionalidad do la institucional judicial do la cual los individuos jueces son parte integrante. As! como la cultura 
condiciona la conducta del individuo y 6ste, a su vez, influye en la cultura, asi tambidn |as estructuras politicas 
juridicas y socio-culturales influyen y condicionan el comportamiento y la eficiencia del 6rgano judicial como 
persona, a la par quo dste, al hombre, puede y debe influir en el sistema a travds de mocanismos normativos 
que, on el caso do la independencia funcional, so revelan como tdcnicas especificas do formaci6n integra 
quo buscan configurar al hombre-magistrado como vehiculo do aplicaci6n do la ley e instrumento indispensable 
de la creaci6n do la justicia. 

Prof. Dr. Marcos Riera Hunter 
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ENTRENAMIENTO JUDICIAL
 

Exists un consonso acerca do quo todo sistema judicial requlere impartir capacitaci6n *speciflca, 
oportuna y adecuada a sus Intergentes. 

As[ mismo, todos los funconarios quo administran justicia necesitan refrescar y actualizar los 
conocimlentos recibidos en la Universidad. 

Son muchas las corrientes y posiciones sobre el onfoque y la administracl6n do la Esc lela Judicial. 
Evidentemente la Escuela Judicial Paraguaya debe responder a la identificac16n do necesidades convergentos 
y divergentes con miras a responder a prioddades especificas do capacitaci6n y actualizacl6n judicial quo 
pormitan- Ilevar a feliz t6rmino ia puesta on marcha do la Escuela Judicial. 

La organizac6n y puesta en prdctica do los programas do capacitaci6n, actualizaci6n y-entronamiento 
pormanents deben responder a un proceso sistematizado de planificaci6n, ejecucl6n, evaluac16n y 
soguimiento. 

Como esta Escu.!_i es el componente "madre" o marco do referencia global so iniciarl con un anddsis 
del "deber ser do In Escuola Judicial. En ese sentido so destacan los sigulentes aspectos. 

a) La Escuela Judicial es Indiscutiblemente necesaria para Ilegar a garantizar la independencia del Poder 
Judicial. 

b) Existo un consenso de quo la Escuela debe constituirse en un sistema do capacitaci6n permanents 
on ol cual so adopten varios subsistemas quo posibiliten realizar diagn6sticos do necesidados reales. 

c) Se debon considorar las caracteristicas especificas y las necesidades del interior del pals. 
d) So debe analizar dosde el punto do vista legal, la organizaci6n funcional Inicial de la Escuela Judicial. 

Exists un consenso que debe depender del Poder Judicial apoyada por un Consojo Director y un grupo 
consultivo en el cual tengan participaci6n las diferentes instancias quo hardn sus aportes on el proceso 
continuo do capacitaci6n y actualizaci6n. 

Es importante tomar en cuenta las ideas quo puedan aportar el Colegio do Abogados, el do Escribanos, 
la Asoclaci6n do Magistrados, las Universidades, el Ministorio do Justicia, la Corte Suprema do Justicia y el 
Ministerio Pdblico y las Organizaciones no Gubernamentales del sector judicial. Debord crearse una instancla 
y los mecanismos para quo estas entidades no s6lo puedan dar sus puntos de vista sino sus aportes concrotos. 

Este seminario taller apunta especificamente a discutir y ampliar el documento sobre las conclusiones 
y sugerencias. 

Respecto al trahajo sobre Administraci6n do Justicia en el Paraguay, elaborado por consultores do la 
Cheschi and Company Consulting con la asistencia do A.I.D. en el cual so describen los distintos problemas 
con quo hoy dia so enfrenta el Sisterna de Administraci6n do Justicla, entre los cuales so subraya la necesidad 
do establecer planes especificos conforme a las necesidades para capacitar a los diferentes componentes 
del Poder Judicial y del Ministerio POblico. 

La comisi6n do Administraci6n y Ejecuci6n del Convenio del proyecto Reforma Judicial por intermedlo 
do la Agencia pars el Desarrollo Internacional, la Corte Suprema do Juoticia y el Ministerlo Piblico ha 
considerado pertinente sugerir proyectos quo constituyen estimulos para la permanencia, ascenso y 
actualizaci6n permanente relacionada con las funciones especificas quo cumplen en la estructura del Poder 
Judicial. 

Debe destacarse quo lo dicho respecto a los Magistrados es vilido para las otras ramas do la judicatura, 
puos el entrenamiento debe disefiarse de tal manera quo satisfaga las necesidades da todo el sector jucticla. 

En ese sentido, so han realizado importantes estudios y propuestas sobre la estructurac16n y puesta 
en marcha do la Escuela Judicial on el Paraguay, no hard en esta oportunidad reflexiones sobre su u;jicaci6n 
Institucional ni sobre su estructura legal y administrativa, pues estos aspectos deberian ser objeto do 
reflexiones y toma de decisiones on otras instancias. 

En otro orden do ideas, Ioexpuesto por el Dr. Marcos Riera Hunter sobre la tan anhelada independencia 
judicial, so logrard si el entrenamiento judicial provee cursos de capacitaci6n y actualizaci6n pormanents. 
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Do este modo la Escuela Judicial ser&t el pilar sobre el quo se fundamentard la independencia del poder
judicial. Por ello desde sus iniclos puede emanar directamento do la rama jurisdiccional.

En todo entrenamiento se deben considerar las variables reforentos a la calidad, estructura del Sistema 
y la oportunidad. Asimismo, desde el punto do vista cualitativo es necosarlo reconocer el perfil do entrada 
para cada una de las funciones especificas.

Se analizardn los distintos aspectos relacionados con: Cursos de ingreso, cursoe de repaso, 
actualizaci6n, etc. 

En Io referente a la metodologia, dependerI del diseo y de la organizacl6n del Entrenamiento. No 
podemos pensar exclusivamente en cursos presenciales, cualquiera sea la metodologia escogida y las 
modalidades se analizardn sus caracteristicas y su aplicacl6n a cada realidad y necesidad detectada. 
Evidentemente, se requerirmn ayudas diddcticas bien especificas: textos, m6dulos institucionales, revistas do 
actualizaci6n, videos, etc. 

Como se observa el contro de entrenamiento o la Escuela Judicial debe toner ciertas caracteristicas 
quo le permitan constituirse en un verdadero y eficaz soporte para una adecuada administraci6n do justicia.

Adn cuando no se haya producido la creaci6n institucionalizada de la Escuela Judicial, existen pasos
fundamentales que so estdn produciendo tales como la organizaci6n de cursos, seminados, panoels, mesas 
redondas organizados por la Corte, el MInisterio Pdblico, la Asociaci6n do Magistrados Judiciales, el Instituto 
do Ciencias Penales y otros. 

Si blen la demanda do actividadev do entrenamiento y actualizaci6n es tan amplia, so requlere organizar
los esfuerzos de manera que la cobertura en calidad y oportunidad, sea la mejor.

En ccnsecuencia, este proyecto bone como objetivo trazar estrategias a corto plazo tales como: 
a) Elaborar y aplicar disefios curriculares para la formaci6n y capacitaci6n de funclonarios del Poder 

Judicial. 
b) El refuorzo de las funciones del fiscal y del defensor ptblico que sirvan al prop6sito do los c6digos 

do fondo y forma del drea penal. 
c) El refuerzo del aspecto administrativo do los juzgados.
Como so puede apreciar el curriculum do formaci6n y capacitaci6n de los ;uncionarios y otros 

componentes del Poder Judicial so inserta en una red compleja de variables, necosidades y problema quo
hay quo tener on cuenta por su relaci6n directa con el entrenamiento al personal. Ademds, este no debe 
elaborarse exclusivamente con especialistas del dmbito juridico, sino, exigen tambi6n, otros componentes
psicol5gicos, sociol6gicos y metodol6gicos quo aseguren quo el curriculum disefiado para tal o cual situacl6n 
y poblaci6n reeponda a las reales necesidades que el pals estd exigiondo. 

Maria Teresa Ayala 
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PROFESIONALIZACION Y JERARQUIZACION DE LOS JUECES
 

ESCALA DE PROMOCIONES
 

Todas las personas quo espontdnea y voluntariamente han optado por prestar servicios profesionales
en el Poder Judicial deben estar imbuidos do una mistica y dedicaci6n quo haga posible el desempeflo de 
sus labores con satisfacci6n, orgullo y respeto, tanto de si mismos como a sus compafieros do trabajo.

Y esa es la raz6n por la cual todos aquellos quo tienen relaci6n con la delicada misi6n de administrar
justicla, deben colaborar para integrar un cuerpo homog~neo cuya actividad se oriente hacia un mismo fin: 
la justicia. 

Para quo ello sea posible, quienes administran justicia obviamente deben toner los conocimientos
necesarlos para el desempefio del cargo y ser, ademds, un estudiante incansable, dvido de actualizarse on
los avances do las ciencias juridicas, on las innovaciones y reformas quo so introduzcan en la legislaci6n
vigente. Imparcialidad y honradez, para rescatar la confianza y el respeto de la colectividad hacia la labor
do los tribunales de justicia del pais. Con estos dos valores, quo a su vez son requisitos indispensables para
una recta administraci6n do justicia, lograremos en conjunto resolver los conflictos y las diferencias do los 
asocundos dentro del marco de la ley.

El Juez no puede, no debe, doblegarse a ningn halago ni tentaci6n de beneficios o prebondas do
ninguna naturaleza, por tanto, la 6tica ju'ficial y los valores morales deben sustentar su columna vertebral 
para mantener y demostrar rectitud on odos tus actos. 

Debe, asimismo, ofrecer una dindmica constante quo haga de la Administraci6n de Justicia un servicio
piblico eficiente, en constante perfeccionamiento y desarrollo, caminando siempre con responsabilidad y con 
entrega al trabajo, sin regatear esfuerzo alguno para darle al pais un Poder Judicial eficiente, accesible y 
en aproximaci6n permanente a los valores do justicia.

A tal fin podrian sugerirse ciertas pautas do conducta quo deberian oblervar los jueces en su accionar 
y quo guardan estrecha relaci6n principalmento con la 6tica. 

En primer lugar, y nunca estA demds recalcarlo, el respeto y acatamiento de la Constituci6n Nacional 
y las leyes de la RepLblica a fin do mantenerlas en plena integridad y vigencia efectiva, sin quo ning~n temor
los desvie de la sagrada obligaci6n do cumplir las garantias y derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Lograr una administraci6n do justicia rdpida y escrupulosa.
Mantenerse vigilantes para quo al dictar sus fallos su labor sea dtil a la comunidad y a los quo recurren 

a litigar ante los tribunales, dentro ae Io humanamento posible.
El magistrado debe observar una conducta mesurada, atenta, paciente o imparcia;, acorde con la elevada 

labor quo desempefia. 
Igualmente aobe ser puntual y obrar con prontitud en el desempefio do sus labores a fin de evitar las

quejas justificadas muchas veces, contra la administraci6n de justicia, teniendo presente quo algo vale el
tiempo quo innecesariamente haga perder a los litigantes, abogados y demds personas quo ante 61 deban 
comparecer.

Su conducta, no solo on el Tribunal y el desempeo de sus funciones, sino tambidn en su accionar 
cotidiano fuera de 61, debe estar por encima de cualquier motivo, reproche o consura. 

Combatir la inclinaci6n de los subalternos a abusar, por razones do amistad, do la condescendencia 
del juez, en defensa de su autoridad y de su propia reputaci6n.

Debe cooperar con sus colegas, hasta donde Io permita el sistema judicial existente, para mejorar y
facilitar la administraci6n de justicia.

Siempre ser atento con los abogados y otras personas quo ante 61 acuden a impetrar justicia o como
testigos, peritos y procurar quo sus subalternos procedan con igual cortesia. 
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Jam6s dejarse influir por exigencias partidistas, ni por el ternor piblico o consideraciones do popularidad 
o do notoriedad personal ni por el temor a criticas injustas. 

No admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuaci6n y decisi6n. 
Cuando la demora en administrar justicia sea imputable a los abogados, el juez debe hacer, con la 

correspondiente mesura, los esluerzos quo est6n en sus manos para que aquellos tomen conciencia do cuiles 
son sus deberes con sus propios clientes, la consideraci6n quo merece la contrarla y por qud no tambidn 
el mismo juez. 

El imponer una pena nunca debe utilizar expresiones indecorosas u ofensivas contra el imputado ni 
debe buscar [a popularidad por extrc,,-,-.; 5ev.iridad o indulgencia. 

Nunca valerse de los informes quo Ileguen a 61 por raz6n do sus funciones, en provecho proplo.
Aparte do los prohibidos por la ley, abstenerse de ocupar cargos quo puedan obstaculizar el buen 

desempeflo de sus funclones. 
No debe aceptar regalos ni favores do los Iltigantes ni de los abogados quo est6n ejerciendo ante 61 

y, on general, do ninguna persona cuyos intereses pueden verse afectados por sus fallos. 
La dignidad y el decoro deben presidir sicinpre la actuaci6n del juez por la enorme y fundamental 

importancia que tiene la funci6n a su cargo: investigador de la verdad para impartir justicia dentro del marco 
do la ley, en cada caso concreto sometido a su decisi6n. 

-
La naturaleza do la funci6n qua desompefia es especial dado quo lc' valores e intereses que tutela 
el derecho requiere quo quien imparta justicia no sea in aplicador mecdnico de la ley, sino que su labor 
trasclenda con responsabilidad, sensibilidad social, madurez, conocimiento acad6mico, sin perder la dimens6n 
humana do la aplicaci6n de [a ley. 

La manera pacifica como so resuelven los problemas el respeto al derecho ajeno, tiene como respaldo 
fundamental la convicci6n do que las lesiones sufridas en la peopiedad, persona o intereses morales, tendrdn 
una adecuada soluci6n acudiendo a los Tribunales. Por eso el Poder Judicial es un pilar fundamental dentro 
del sistema democrdtico, no obstante quo .omoirwituci6n conformada por seres humanos, incurre en orrores 
y es por ello objeto do criticas. Es conocido por todos quo la misma naturaleza do la funci6n quo tone . 
su cargo, propicia por si misma [a disconformidad do los usuarios, por cuanto al resolverse un asunto hay 
siempre una parte perdidosa, quo subjetivamente crey6 tener la raz6n. 

Dos principios consagrados en la flamante Constituci6n Nacional, promulgada el 24 do junio del afio 
en curso, contribuirdn a brindarlo un alto grado de honorahilidad. Por una parte, la Independencia administrativa 
enunciada en el Art. 248 quo establece que solo el Poder Judicial puede conocer y decidir en los actos 
contenciosos contemplando inclusive la pena de inhabilitaci6n por 5 afos a quien atentare contra dIcha 
independencia. En segundo lugar, y como suplemento esencial, sin el cual resultaria ilusorlo Inanterior, la 
asignaci6n por via constitucional de la autarquia presupuestaria, esto es, un porcentajo minimo del 3% del 
Presupuesto General do la Naci6n. 

En el contoxto del presente trabajo me gustaria formular algunas consideraclones sobre un tema muy 
particular que por razones obvias dada mi condici6n do mujar, califico de sumo interds. Se trata del rol do 
la mujer en [a administraci6n de justicia. 

Numerosas convenciones, doclaraciones y planes han sido emitidos por organizaciones Internaclonales 
como Naciones Unidas y la Organizaci6n do Estados Americanos, buscando eliminar la discriminaci6n do la 
mujer y promover su acceso a niveles do toma do decisi6n. 

La carencia do informaci6n sobre el papel do Ia mujer en asuntos p&blicos en Am6rica Latina, dificulta 
identificar las dreas donde la mujer ha sido exitosa en Iograr el acceso a posiciones de toma do decsi6n. 
Sin embargo, las pocas inveptigaciones existentes demuestran quo donde dsta ha tenido mayor 6xito ha sido 
en ol sector social. Los altos puestos gubernamentales para los cuales la mujer ha sido designada, so Ilmitan 
a educaci6n, salud, cultura y oficinas quo tratan asuntos relativos a la mujer y a los niflos. La faceta positiva 
es que este sector representa los intereses vitales de [a mayoria de la poblaci6n por Iotanto la mujer tione 
mayores oportunidades para trabajar muy activamento y producir cambios que puedan mejorar su situac6n. 
La faceta negativa es que este sector carece muy a menudo de poder real dentro do la estructura 
gubernamental, y en 61 se espera quo si la mujer insiste en trabajar no cause mucho problema. 

Los mismos estudios indican que, junto con el sector social, los sectores de la administraci6n do justicla 
y el 6mbito legislativo han sido las otras dreas donde la mujer ha podido penetrar dentro do las estructuras 
tradicionales do poder en America Latina. Sin embargo, la participaci6n fenienina en los Podores Legislativos 
no pareciera ser tan exitosa como en los Poderes Judiciales. Quizds la explicaci6n miks importante para este 
sea el ndmero creciente do mujeres que estudian lbyes y se convierten on abogadas. 
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Una proiesora de Derecho on Costa Rica, al referirse al fen6meno sefieala: "el acceso masivo a launiversidad ha producido, sin duda, un aumento considerable de profesicnales mujeres y en consecuencia un mayor numero de abogadas. Adems la profesi6n de derecho, he observado, es atractiva para la mujer,segdn puede apreciarse de su afluencia a las escuelas de Derecho en mi pais. Me atrevo a afirmar quo eneste momento, el estudiantado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en la quo soyprofesora, est, compuesto en partes iguales por mujeres y varones. Esta situaci6n ha provocado un mayor
acceso de abogadas al Poder Judicial en diversos cargos".

Como advertimos, lo dicho anteriormente por la citada profesora es enteramente aplicable en el 
Paraguay.


La entrada de la mujor en la carrera de 
 leyes es una tendencia mundial reciente. En Amdrica Latinaes el resultado de un creciente movimiento feminista quo se inici6 en la regi6n en los afios sesenta bajo lainfluencia de movimientos feministas do los Estados Unidos de Am6rica y Europa. Es tambi6n producto docambios sociales, politicos y econ6micos quo se produjeron en la regi6n a partir de la Segunda Guerra Mundial,asi como de la aparici6n de gobiernos civiles, politicos y econ6micos que se produjeron en la regi6n a partirde la Segunda Guerra, asi como de la aparici6n de gobiernos civiles de elecci6n democrdtica que reemplazaron
gobiernos militares en la mayoria de los paises de la regi6n.

En el siglo XXI, no cabe duda de que las mujeres serAn una fuerza formidable, y en algunos casospredominante, dentro de la profesi6n legal. Este fen6meno ha sido Ilamado por algunos expertos "La 
feminizaci6n de la profesi6n legal".

El fortalecimiento de los sistemas de administraci6n de justicia es indispensable para consolidar lademocracia. Si bien los sistemas son imperfectos no se puede permitir quo se derrumbe bajo el peso de losproblemas sociales, politicos y econ6micos. Es necesario emplear los medios vdlidos disponibles paratransformarlos en Poderes Judiciales independientes, justos, accesibles y transparentes. Y os aqui donde lamujor puede jugar un papal preponderante. Se ha Ilegado a afirmar on forma anecd6tica pues no existenestudios concretos al respecto, quo una participaci6n activa de la mujer ayuda a democratizar y fortalecer
las d6biles estructuras del Poder Judicial on ciertos lugares.

En una entrevista realizada a dos Magistrados de la Corte Suprema do Costa Rica (Dora Guzmttn yZarela Villanueva) ambas coincidieron on sefialar quo las mujeres trabajan mds quo los hombres, a vecesmucho mas. La primera de ellas, ademds, indic6: "concretamente como Magistrada en la Corte Suprema deJusticia, 6rgano quo aplica a los funcionarios judiciales el r~gimen disciplinario, no conoci casos o quejasen oste sentido (corrupci6n), ni escuch6 comentarios al respecto de los usuarios del sistema; de lo anterior
deduzco quo hasta el momento su desempeflo no revela corrupci6n".

Asimismo agreg6: "las mujeres jueces se distinguen por la dedicaci6n, seriedad, responsabilidad yempeflo quo ponen on su labor. Se les achaca, sin embargo, ser mds duras quo los jueces varones ei surelaci6n con el personal subalterno y con los abogados quo tramitan litigios. Yo estimo quo esta actitud nadamds revela quo la mujer juez os estricta por naturaleza... y tambidn porque el estar sustraida por muchosaflos de funciones quo on los Oltimos afios ha asumido en un plan de igualdad con el var6n, siente eicompromiso do manifestarse endrgica, para sustraerse de las criticas on el sentido de quo no impone
autoridad". 

La presencia do juezas desafia los estereotipos negativos tradicionales sobre las mtijeres, quo continuaplagando a los sistemas judiciales, y puede hacer de un tribunal un lugar mds hospitalario para otras mujeres,
sean abogadas, victimas, testigos, partes o funcionarias judiciales.

Durante el debate en Costa Rica de la "Ley de Promoci6n de la Igualdad Social do la Mujer", se aprob6el Art. 14 quo decia: "En todo caso quo una mujer denuncie un delito sexual en el quo ella haya sido ofendida,
deber, hacerla, de ser posible, ante una funcionaria judicial. Segn la propuesta original, la ley tambi~n decia quo si tal caso Ilegaba a un Tribunal Superior, al menos uno de sus miembros deberia ser mujer. Esta Oltimaclausula se elimin6 luego de quo la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica la objet6 por ser conflictiva con el Art. 35 de In Constituci6n quo decia quo nadie puede ser juzgado por un tribunal o juez especialmente
nombrado a ta.l efecto. So [a sustituy6 por el Art. 16 quo sostiene quo "el Poder Judicial estA obli3ado acapacitar a todo el personail judicial competente para tramitar los juicios en quo haya habido contra una mujer".Cualquier cambio que amplie la formaci6n y educaci6n do aquellos quo actan como jueces, aumentael potencial del sistema judicial para entender y toner afinidad con los problemas quo enfrentan la gran cantidadde ciudadanos quo Ilegan hasta Al. Segn expres6 la jueza canadiense Rosalie Abellt: "Toda persona que 
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toma decisiones y entra a un Tribunal a oir un caso estA armada, no s61o con los textos legales relevantes, 
sino con una caja de valores, experiencas y percepciones quo estdn profundamente arralgados". 

E3 decir quo, las juezas, como grupo, tarnbi6n tr:en consigo valores, experiencias y percepciones 
diferentes a las de los jueces varones. 

De acuerdo a estudios realizados por la psic6loga norteamericana Carol Gilligan las mujeres juezas
conciben la toma de decisiones do tipo moral, desde un punto do vista "6tico de culdado" on vez do "6tico 
do derecho" como lo ven los hombres. Agrega que las mujeres tianden a sor definidas por sus relaciones 
de interdependencia con otros y, por Io tanto, toman decisiones de manora ms cuidados y contextualizada. 
Por su parto los hombres tienden a ser definidos por su indepe , encia y separac6n de otros, por ello son 
mds dados a tomar docisiones basdndose on la l6gica abstrac' 

Si Gilligan tione raz6n, entonces las juezas si marcan y n rcardn diferencias en la manera do decidir 
un caso.
 

Si las juezas tienden a ser mds cuidadosas, y si creemos quo los jueces que los jueces debon ser mas 
cuidados, ,por qu6 no decirlo y mantenerlo coma mod3lo para todos los jueces, hombres y mujeres por Igual? 

La influencia del Derecho Romano en los sistomas civiles latinoamericanos puede reducir el impacto
de las juezas, particularmente ei de las mds sensibles, y puede afectar tambidn Ia manera de concobir su 
papol coma agentes decisorios. Aunque las diferencias entre la lay consuetudinaria y la ley civil sean menos 
marcadas de Io que tradicionahinente so cree, los jueces entrenados dentro de un sistema do ley
consuetudinaria, que admite que los jueces no solamente aplican la ly, sino los quo lo hacen, son 
goneralmente mds abiortos a discutir la discreci6n quo ejorcen como jueces, que aquellos entronados dentro 
do un sistema civilista. 

Si los jueces solo aplicarin moc.nica y neutralmente reglas y principios legales, no importaria a quien 
.e nombra como juez, ya quo si partimos do qe los jueces tienen conocimientos legales bdsicos, los 
resultados setdan los mismos. Pero el sentido comn, jLnto cor, la evidencia anecd6tica y algunos datos 
empiricos, indican quo si importa y quo las docisiones judiciales so ven afectadas por las caracteristicas de 
quien juzga. 

Por ejemplo, la Magistrada Sandra Day O'Connor, Onica mujer en Ia Corte Suprema Federal do los 
EE.UU., es generalmente tan conservadora como los otros Magistrados do la Suprema Corte, pero ella ha 
sido mds sensible hacia asuntos de sesgo por g6noro, y hasta el momento, so ha nogado a unirse a sus 
colegas conservadores para oliminar un precedento de 1973, dado por el caso Roe contra Wade, que sostiene 
quo la decisi6n do una mujer en terminar con un embarazo estd constitucionalmente protegida.

El ejorcicio puro del cargo proporciona a !as mujeres administradoras do justicia una gran satisfacc!.,, 
detectdndose quo las circunstancis porturbadoras emanan do asuntos do otra indole, tales como ol salario, 
tonsbones en sus rblaciones con la estructura administrativa y con las otras labores quo com madres y 
cludadanas deben tambidn desempefiar. 

Creomos que el gran aporte de la mujor estd on lo cotidiano, a ell estamos habituados, sabemos 
valorarlo y cuidarlo, y asi, fiel reflejo de nub.tro ser y querer, no debemos temer personalizar nuestras 
relaciones laborales. Seamos incansables en luchar por mejorar la calidad del servicio a nuestro cargo y 
nuestras propias capacidades con el estudio y el esfuerzo constante. 
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JERARQUIZACION DE LA CARRERA JUDICIAL
 

Dado que el Poder Judicial es pilar fundamental dentro del sistema democrdtico, quienes administran 
justicla deben estar imbuidos de dos vallores primordiales, indispensables para una recta administracl6n de 
justicia: imparcialidad y honradez. 

El Poder Judicial debe actuar con una dindmica constante a fin de brindar un servicio pdblico eficiente, 
accesible y on aproximaci6n a los valores de justicia. 

Ello requiere por parte de los magistrados una conducta que estd por encima de todo reproche y censura, 
no solo en el Tribunal sino tambi6n en su accionar fuera de 61. 

La naturaleza de !a funci6n que desempefian es especial en atenci6n a los valores e intereses que tutela 
el derecho y por ello quien imparte justicia no debe ser un aplicador mecnico de la ley, sina que su labor 
ha de trascender con responsabilidad, sensibilidad social, madurez, conocimiento acad6mico, sin perder la 
dimensi6n humana de la aplicaci6n de la ley pues al estar esta tarea en manos de seres humanos pueden 
ellos Incurrir en errores y ser objeto do criticas. 

Maria So Zuccolillo de Vouga 
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SEGUIMIENTO DE CASOS
 

1. 	 Acciones Adminlstrativas 
1.1. 	 Creaci6n do por Io menos cinco Juzgados on Io Criminal do la Capital.
1.2. 	 Nombramiento do un Defensor do Roos Pobres y Ausentes, por Juzgado, quo trabajen en forma 

permanente, con tres procuradores quo pueden ser estudiantes do Oltimo aio do la carrera do 
Derecho, a trav6s do un convenio. 

1.3. 	 Elimlnaci6n do las Secretarias do Roos Pobros del Noveno plso, deblendo los Expedlentes quodar 
en el Juzgado do origon. En dste caso se nombrarA un secretarlo y un dactll6grato por Juzgado quo
atienda dichos expedientes.

1.4. 	 Ampliaci6n de atenc16n del Juzgado de turno, a doce horas diarias al pdbllco, afin do podertramltarse
los casos de eximici6n do prisi6n, incluso sdbados y domlngos, con todos los funclonarios. 

2. 	 Acciones que requieren cambios legislativos
2.1. 	 Modificaci6n y adecuaci6n do los C6digos de fondo y forma, aprovechando para ello la experlencia

do jueces y profosionales para su elaboraci6n. 
2.2. 	 Modificaci6n del sistema actual do los Juzgados do Instrucci6n y Sentencla, separando ambas 

cosas. 
2.3. 
y
2.4. 	 Las propuestas arriba mencionadas requleren de camblos admlnlstratlvos y presupuestarlos.
2.5. 	 Acciones que requleren capacitaci6n para Recursos Humanos: 

5.1. 	 Es indispensable la creaci6n do la Escuela Judicial, para Magistrados y Funcionarios. 
5.2. 	 La creaci6n do una academia que pormita la capacitad6n en el lenguaje, la escrituray la redacrl6n, 

tanto do jueces como do funcionados. 
En sintesis, son las modificaclones y/o sugerencias quo respetuosamento so elevan y so ponen a 
consideraci6n do la Comisi6n encargada del Sominado Reforma del Poder Judicial. 
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MANEJO GERENCIAL DEL MINISTERIO PUBLICO 

Si tenemos el deseo o la Intenci6n do darle un papel mds protag6nico un poco al estilo del gran pals 
del Norte, pero adecuado a nuestra idiosincrasia, deberamos en primer lugar contar con un C6dlgo do 
Organizaci6n del Ministerio Ptblico (Lay Orgdnlca), reformar el C6digo do Organizaci6n exclusivamente de 
decisi6n imparcial; ddndole en cambio al Ministerio Piblico el papal do Fiscal Investigador y Acusador. La 
if1aestructura procesal legal ya la tenemos en gran parte en el C6digo Procesal Penal, pero debe transferirse 
ese papel, repito exclusivo del Juez al Ministerio Piblico. 

Por otro lado, y esto as muy importante, asignarle al Ministerio P~blico su propio presupuesto y tambl6n 
la administraci6n de los recursos, porque poco y casi nada se hard si es quo la Corte Suprema de Justicia 
continuase siendo el ordenador de gastos de aquella Instituci6n, oues sus decisiones jamds serdn libres y 
los cuadros del personal quo se necesita controlar deberd soporta," '%anuencia necesaria, mientras tanto se 
pierde un tiempo precioso para cualquier lemprendimiento. 

La oralidad de los juicios precisard una estructura acorde quo deberd ir acompafiada de una preparac16n 
efectiva del personal, con adiestramientos, previa selecci6n con algunos requisitos quo so elaborardn a travds 
de un reglamento do funciones del personal quo estard afectado al proyecto a encararse. 

MANEJO DEL PRESUPUESTO: El manejo del presupuesto con un admlnistrador o girador, con su 
personal contable, permitiria un control efectivo de los gastos y el conocimiento real de las necesidades cuya 
soluci6n requiero urgente atenci6n. 

Creaci6n de una oficina (on la capital) de recepci6n do denuncias. 
Oficina de Ujieres Notificadores (dependientes del Ministerio Piblico). 
Direcci6n de selecci6n y adiestramiento del personal para el Ministerlo POblico con miras a los juicios 

orales y el papal del Fiscal Investigador. 
Disposici6n de todas las labores del Ministerio Pdblico a travds de resoluciones del Fiscal General, quo 

con el correr del tiempo constituird, on su conjunto, el reglamento del personal y el funclonamlento de la 
Instituci6n. 

Independencia total del Ministerio Piblico de la Corte Suprema de Justicla. 
Agrupamiento en un C6digo de Organizaci6n del Ministerio Piblico de pautas quo servirfn para regir 

la labor del mismo. 
Carrora del Ministerio Piblico. Dentro de la misma debe contemplarse la creacl6n do dos tlpos flecales, 

los fiscales quo trabajan con el Fiscal General (quo no deben ser mds do cuatro) Fiscales Adjuntos y los 
Agentes Fiscales de las distintas materias. 

En cuanto a los Recursos Humanos del Ministerio P~blico se considera necesaro: 
a) Crear una oficina de Recursos Humanos exclusivo del Ministerio Pablico. 
b) Elaborar un inventario de necesidades para el reclutamiento, selecci6n, adiestramionto y desarrollo 

de Recursos Humanos. 
c) El sistema debe ser empleado en primer lugar con el personal existente. 
d) Contar con un sistema de informdtica. 
Todo los relacionado on los pdrrafos anteriores pueden ser ampliados y perfeccionados de acuerdo a 

las necesidades y a la factibilidad del proyecto quo so pretende emprender. 

Wilfrido Veldzquez Ferreira 
Agente Fiscal 
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MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS CONTABLES Y AUDITORIA 

a) Organizacl6n de la Contabilidad 

b) Manejo del Presupuesto 

INTRODUCCION 

La nueva normativa constitucional (Art. 248 y 249 de la C.N.) quo garantiza la independencla y otorga 
autarq'iia presupuestaria al Poder Judicial (no menos del 3% del Presupuesto General do la Administraci6n 
Central), a criterio nuestro, interpretando el espiritu quo prim6 entre los ciudadanos en la Convenci6n Nacional 
Constituyente ha buscado la independencia real de la Instituci6n de los demds Poderes del Estado, como 
la de agilizar su funcionamiento y cumplir su rol protag6nico do brindar justicia a todos los habitantes do la 
Rep~blica garantizando el estado de derecho dentro de un sistema democritico do gobierno afiorado por 
nuestro pueblo. 

Esta nueva disposici6n constitucional quo da autonomia financiera al Poder Judicial, Ileva como 
contrapartida la necesidad de adecuar y jerarquizar los controles a quo la misma deba ser sometida, sobre 
todo en to quo se refiere tanto a auditoria externa como interna, de suerte tal de poder lograr quo los rubros 
asignados on el presupuesto obtengan de manera eficiente y eficaz el cumplimiento do los objetivos y las 
metas propuestas. 

Es importante recordar quo afios antes ol Poder Judicial nunca goz6 de autonomia presupuestaria y 
su presupuesto, asi como el manejo de los recursos ha sido siempre elaborada por el Administrador Central 
(Poder Ejecutivo) y aprobada por el Congreso Nacional, quoen muy raras ocasiones sugeria modificaciones. 
Es asi quo el Poder Judicial siempre so lo asignaba del Presupuesto de la Administraci6n Central entre el 
60% y el 0,96%, y este exiguo porcentaje era una de las formas de sometimiento de la Instituci6n al Poder 
Ejecutivo, en raz6n do quo ellos administraban y determinaban los pardmetros entre las cuales debian 
desenvolverse administrativamente el Poder Judicial, situaci6n esta a [a cual debe sumarse el manejo doloso, 
obsoleto y corrupto quo caracterizaba al manejo administrativo del exiguo recurso ya otorgado quo so 
evidenciaba especificamente en la compra o adquisici6n do valores, como asi mismo on la contrataci6n do 
los servicios personales donde prevalecia el prebondarismo, el amiguismo, o el compadrazgo, d6ficit quo adn 
a la fecha espera soluci6n prdctica. 

Lamentablemente, a la fecha, con media sanci6n de la Cdmara de Diputados con respecto a la Ley 
del Presupuesto General de Gastos de la Naci6n, y especificamento con relaci6n al quo corresponderia al 
Poder Judicial, la autarquia presupuestaria se estd convirtiendo en un utopismo, considerando quo los Sefiores 
Legisladores de la Cimara Baja han violado la normativa constitucional, interpretando quo el tres por clento 
(3%) quo corresponde a este Poder, solo refiere a los recursos ordinarios y no asi a los extraordinados, 
donaciones, pr6stamos y transferencias, y aun mds cuando la Constituci6n Nacional imperativamente sefiala 
quo los Miembros del Congreso deberdn aprobar el Proyecto del Presupuesto elevado por el Poder Judicial, 
los mismos so abrogaron aun mds deberes de los otorgados constitucionalmento, modificando discrecionalmente 
el Proyecto sefialado, soslayando las reales necesidades de la Instituci6n, abortando asi la pretendida 
independencia real del Poder Judicial y por ende el acabado cumplimiento de sus funciones. Deseo nuestro 
os quo la Cdmara do Senadores revea y enmienda la disquisici6n on quo incurrieron sus pares do Diputados.
Esta brove reflexi6n Ia hacemos a los efectos de tener un marco de referencia y poder determinar asi Idforma 
de ir encarando el tema central de nuestro estudio y eventualmente elaborar propuestas quo enfoquen la 
necesidad de un mojoramiento de nuestra administraci6n. 

Para ello es importante conocer las Instituciones quo forma parte del capitulo constitucional del Poder 
Judicial, y quo concomitantemente dependen econ6micamente de 6ste, y asi observamos quo el Minlterio 
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Pdblico, Consojo do la Magistratura, Tribunal Electoral so encuentran on esa relaci6n a los cuales el Poder 
Judicial debe asignar rubro presupuestario para la ejecuci6n de sus funciones, y estas son Independientes 
a la estructura propia del Poder Judicial. No incluimos el Jurado de Enjuiciamiento, quo tiene una ley 
reglamentaria respecto a sus funciones, o a las cuales so le asigna presupuesto propio de la Administraci6n 
Central. No compartimos quo el Ministerio Piblico, Consejo de la Magistratura y Justicia Electoral tengan 
dependencia econ6mica del Poder Judicial, on la inteligencia de quo la normativa constitucional quo regla 
sus funciones le dan autonomia tanto funcional como administrativa, por lo quo estas instituciones constituyen 
organismos extrapoder que deben regirse con recursos propios o integrar el presupuesto de la Administraci6n 
Central, y no por un formalismo o simple somdntica juridica, porque estdn dentro del capitulo constitucional 
correspondiente al Poder Judicial, tengan quo tener una relaci6n do dependencia econ6mica, situaci6n 6sta 
quo estaria provocando y generando una gran contradicci6n, donde por un lado al Ministerio Piblico, por 
ejemplo, otorgan autonomia funcional y administrativa, pero dependen para su ejecuci6n del dinero quo le 
pueda dar el Poder Judicial. 

Luego de estas referencias, correspondo toner conocimiento del organigrama contable actual y manejo 
del Presupuesto, y para tal efecto adjuntamos la reglamentaci6n de las funciones de las reparticiones del Poder 
Judicial y el subsudicho organigrama. 

De acuerdo a 6ste y a la reglamentaci6n sefialada notamos quo actualmente existe un inter6s con 
proyecci6n al futuro de establecer un sistema de control interno donde a las diferentes unidades administrativas 
dentro de la Organizaci6n se le han asignado funciones quo por sus actividades ejercerian control mutuo, 
existiendo un Departamento de Auditoria Interna, quo eventualmente podria realizar el control y manejo do 
los recursos, y no debemos olvidar quo de conformidad al Art. 249 de la Constituci6n Nacional, la Contraloria 
General do la Reptblica deberia verificar todos los gastos o inversiones realizados, o dicho on otros t6rminos, 
estos tendrian la potestad de auditar al Poder Judicial a los efectos de cumplir su rol y controlar 
fehaciontemente el manejo de los fondos, valores o rubros asignados a este Poder. 

El manejo do los fondos y valores, asi como el sistema do compras, de acuerdo al Organigrama, serdn 
atribuciones de la Direcci6n Administrativa y sus dependencias, y quisiora resaltar quo tanto la Organizaci6n 
de la Contabilidad como el manejo del Presupuesto, asi como estd proyectado, aparentemente para nuestra 
situaci6n fdctica os la apropiada, pero muy importante, si, os resaltar, quo el buen funcionamiento e 
implementaci6n del Proy.cto necesariamente deben basamentarse en los servicios personales, cuya 
contrataci6n tendrA gran incidencia on la eficiencia y eficacia del estamento judicial. Una adecuada 
administraci6n do los Recursos Humanos implica conocer a los funcionarios, para poder aprovechar sus 
habilidades a aquellas funciones donde su rendimiento seria mayor, capacitarlos, establecer un sistema do 
promociones y ascensos quo premie a los mejores, para todo Io cual se necesita disponer do informaciones, 
y justo es reconocer y reiterar, quo donde siempre y generalmente so adolece de falla, es on la ejecuc6n 
de los programas quo pueden ser brillantes, pero por las personas id6neas contratadas so incurre en viejos 
vicios por [a sencilla raz6n do quo atn prevalece en las contrataciones las tres variantes, condiciones o m6dtos 
sefialados ab-inicio, atn no extirpado, y quo sumados a la poca o casi escasa remunerac16n, solo permits 
quo nuestras recursos pecuniarios sean poligrosamente manejados. 

Este trabajo no tiene final, siempre existird otro quo podr, mejorarla o ampliarla, porque siompre habr. 
cosas y casos para mejorar, on todo esto quo tanto nos apasiona y os nuestro querido Poder Judicial, donde 
cualquier habitante do la Repblica debe depositar imperativamente su absoluta confianza, y nosotros desde 
adentro con la ayuda do Dios, valga la redundancia, debemos mejorar. 

Julio F. Samaniego 
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REGLAMENTACION DE LAS FUNCIONES
 
DE LAS REPARTICIONES DEL PODER JUDICIAL
 

DIRECCION GENERAL FINANCIERA
 

La Direcci6n General Financiera del Poder Judicial tendrd las siguientes funciones y responsabilidades:
a) 	 La programaci6n, formulaci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n del Presupuesto del Poder Judicial, asi 

como la elaboraci6n de normas y procedimientos destinados a mejorar el proceso presupuestario de la 
Instituci6n. 

b) 	 La contabilidad del Poder Judicial, la preparaci6n do balances e informes y la elaboraci6n de normas
contables uniformes para la Instituci6n do acuerdo a las disposiciones establecidas para todo el Sector 
Pblico. 

c) 	 Analizar y proponer medidas de actualizaci6n do la organizaci6n y los procedimientos financieros do la
Instituci6n en coordinaci6n con los procedimientos financieros establecidos por el Sector PLblico. 

d) 	 Prestar su cooperaci6n a las demds reparticiones del Poder Judicial para el mejor cumplimiento de los 
objetivos y fines de la Instituci6n. 

e) 	 Las demds que le encomiende el C6digo de Organizaci6n Judicial u otras leyes especiales. 

Para el cumplimiento de sus 
siguientes reparticiones: 
a) Direcci6n General Financiera. 
b) Secretaria. 
c) Asesoria Thcnica. 
d) Direcci6n de Presupuesto. 
e) Direcci6n de Contabilidad. 

ORGANIZACION 

funciones la Direcci6n General Financiera estari organizada en las 

DIRECCION GENERAL FINANCIERA 

El Director General Financiero bajo la inmediata autoridad del Presidente de la Carte Suprema de Justicla 
y de los Ministros de la misma es el Jefe Superior en el Aro financiera y responsable del cumplimiento do 
las funciones encomendadas a la Direcci6n General a su cargo.

Para el mejor cumplimiento de sus fines deberd: 
a) Secundar al Presidente y a los Ministros de la Corte Suprema do Justicia do acuerdo a las instrucciones 

que reciba, dentio del drea de su responsabilidad.
b) Presentar al Presidente y a los Ministros el resultado de los trabajos realizados en por las reparticiones de

la Direcci6n General a su cargo, y proponer en base a los mismos, las alternativas de soluci6n mds 
favorables a la Instituci6n. 

c) Revisar el cumplimiento del C6digo do Organizaci6n Judicial y demds disposiciones legales que regulan
el funcionamiento del Sector Ptblico, dentro de la Direcci6n General a su cargo.

d) Distribuir y coordinar las tareas entre las Direcciones que integran la Direcci6n General que dirige. 
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e) 	 Integrar directa o indirectamente las Comisiones Tdcnicas, Consultivas, Consejos o Comisiones especia
les, cuando asi lo disponga la legislaci6n o cuando sea designado por el Presidente o Ministros del Poder 
Judicial. 

f) 	 Establecer planes de trabajo a desarrollar para el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Direcci6n 
General a su cargo, aprobar los que le sean presentados por las reparticiones dependientes de la Direcci6n 
General Financiera y supervisar la ejecuci6n de los mismos. 

) Elaborar conjuntamente con el Personal Superior de la Direcci6n General Financiera el Anteproyecto de 
Presupuesto de [a misma. 

h) Administrar los Recursos Humanos de la Direcci6n General Financiera dentro de lo establecido en el 
Estatuto del Funcionario P~blico y las normas internas del Poder Judicial. 

i) Mantener el control de la vinculaci6n de la Direcci6n General Financiera y las reparticiones de la misma, 
en forma interna. 

j) Atender el relacionamiento externo, con Instituciones Ptiblicas y Privadas, Nacionales o Internacionales, 
cuando exista delegaci6n de dicha funci6n, del Poder Judicial en el drea de su responsabilidad. 

k) Cumplir las tareas que en general sefialen el C6digo de Organizaci6n Judicial, otras disposiciones legales, 
y aquellas que le sean encomendadas por el Presidente y los Ministros del Poder Judicial. 

SECRETARIA 

La Secretaria de la Direcci6n General Financiera tendrd a su cargo: 
a) El despacho de la correspondencia, la recepci6n y la tramitaci6n de expqdientes, en forma interna y/o 

externa. 
b) 	 La redacci6n de documentos que serdn ordenados por el Director General Financiero. 
c) 	 La atenci6n al P6blico y la agenda de audiencias del Director General Financiero. 
c) 	 La atenci6n al ptiblico y la agenda de audiencias del Director General Financiero. 
d) 	 Las dems que le asigne la Direcci6n General Financiera. 

ASESORIA TECNICA 

DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LAS FUNCIONES 

La Direcci6n de Presupuesto tendrd entre otras las siguientes funciones: 
a) 	 Administrar el proceso presupuestario del Poder Judicial de acuerdo a las leyes vigentes. 
b) 	 Asesorar y asistir a la Direcci6n General Financiera en todo lo referente al proceso presupuestario. 
c) 	 Informar y coordinar con la Direcci6n General Financiera todo lo concerniente al proceso presupuestario.
d) 	 Coordinar con los Organismos Tdcnicos de la Controlaria General de la Naci6n, del Ministerio de Hacienda, 

Banco Central del Paraguay, la Secretaria Thcnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social de 
la Presidencia de la Repdblica y la Direcci6,i General del Personal Piblico, las acciones tendientes a la 
vinculaci6n del Presupuesto del Poder Judi ial con los planes de desarrollo. 

e) Formular y proponer a la Direcci6n General Financiera la politica presupuestaria y una vez aprobada 6sta 
difundirla y hacerla cumplir por todas las reparticiones del Poder Judicial. 

f) Coordinar con los Organismos del Sector P6blico las actividades necesarias para el mejor desarrollo del 
proceso presupuestario. 

g) Determinar orientaciones, formularios, clasificaciones e instrumental t6cnico necesario para el proceso 
presupuestario. 

h) Elevar a consideraci6n de la Direcci6n General Financiera e! Ante-Proyecto de Presupuesto del Poder 
Judicial. 

i) Elevar a consideraci6n de la Direcci6n General Financiera los programas de modernizaci6n y realizaci6n 
en aspectos t~cnicos del Presupuesto. 
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j) Asistir y asesorar a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto del Congreso Nacional en el estudio del 
Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial. 

k) Toda transferencia do cr6dito o reprogramaci6n del Anexo del Personal se realizarl mediante una 
Resoluci6n del Poder Judicial originado en la Direcci6n do Presupuesto. 

I) Ningdn nombramiento, traslado o ascenso de categoria se podrd realizar dentro del Poder Judicial sin el 
informe favorable do la Direcci6n do Presupuesto sobre la existencia de vacancias o factibilidad del pedido. 

m) Las demds que el atribuyan el C6digo de Organizaci6n Judicial, Decretos o Resoluciones. 

ORGANIZACION 

Para el mejor cumplimiento do sus funciones la Direcci6n de Presupuesto estard organizada en: 
a) Direcci6n. 
b) Secretaria. 
c) Departamento de Programaci6n Presupuestaria. 
d) Departamento de Ejecuci6n Presupuestaria. 
e) Departamento de Control Presupuestario. 

DIRECCION 

El Director de Presupuesto es responsable del cumplimiento de las funciones de la Direccl6n a su cargo 
y tendri entre otras las siguientes funciones: 
a) 	 Distribuir y coordinar las tareas entre los distintos Departamentos quo componen la Direcci6n. 
b) 	 Constituirse en instancia de pronunciamiento sobre aspectos t6cnicos del Presupuesto del Poder Judicial. 
c) Integrar directa o indirectamente las comisiones tdcnicas y consultivas que disponga la legislaci6n y 

cuando los superiores asi lo dispongan en todo lo relacionado al Presupuesto del Poder Judicial. 
d) Establecer los objetivos, metas y orientaciones a quo so sujetardn los planes de trabajo do las dependen

cias do la Direcci6n a su cargo. 
e) Aprobar y supervisar la ejecuci6n de los planes de trabajo quo le sean presentados por las dependencias 

de la Direcci6n. 
f) Elaborar conjuntamente con el personal superior de la Direcc16n el Ante-Proyecto do Presupuesto de lu 

Direcci6n do Presupuesto. 
g) 	 Las demds quo sean necesarias para el cumplimiento do la funci6n establecida en el C6dlgo do 

Organizaci6n Judicial y otras disposiciones para el mejor cumplimiento de tareas especificas que le sean 
solicitadas por sus superiores. 

SECRETARIA 

La Secretaria de la Direcci6n tendrA a su cargo: 
a) 	 El despacho de la correspondencia, la recepci6n y tramitaci6n do expedientes on forma Internay/oexterna. 
b) 	 La redacci6n de documentos quo serdn ordenados por la Direcci6n. 
c) 	 La atenci6n al Pdblico y la agenda de audiencia del Director. 
d) 	 La elaboraci6n do la memoria nnual de la Direcci6n. 
e) 	 Las domis quo le asigne la Direcci6n. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
 

Tendrd a su cargo ejecutar las acciones necesarias en la etapa de programaci6n y formulaci6n del 
Presupuesto a travds de las siguientes funciones: 
a) Formular y elevar a consideraci6n de la Direcci6n las estimaciones preliminares de ingresos y gastos quo 

servirin de base para la formulaci6n del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial. 
b) Asistir, asesorar y coordinar a las reparticiones del Poder Judicial en la formulaci6n de sus Ante-Proyectos 

de Presupuestos, con autorizaci6n do la Direcci6n. 
c) Revisar, informar e integrar los Ante-Proyectos do Presupuesto de las reparticiones del Poder Judicial y 

presentar a la Direcci6n las recomendaciones que consioere pertinente. 
d) 	 Formular y presentar a la Direcci6n del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial. 
e) Informar sobre las solicitudes de modificaciones presupuestarias durante la ejecuci6n, que cambien la 

estructura b.sica del Presupuesto aprobado. 
f) Formular y someter a consideraci6n de la Direcci6n sus planes do trabajos. 
g) Presentar el proyecto de Resoluci6n, al Director de Presupuesto sobre transferencia de crdditos o 

reprogramaci6n del Anexo del Personal con el informe favorable del Departamento de Ejecuci6n Presu
puestaria. 

h) Las dem.s que le asigne la Direcci6n de Presupuesto. 

DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

TendrA a su cargo la realizaci6n de acciones administrativas necesarias para la ejecuc16n 
presupuestaria, informando peri6dicamente el avance financiero de los programas del Presupuesto del Poder 
Judicial a trav~s de las siguientes funciones: 
a) 	 Preparar y elevar a la direcci6n el plan de ejecuci6n presupuestaria. 
b) 	 Efectuar el control financiero provio, para verificar la utilizaci6n de cr6ditos presupuestarios. 
c) 	 Informar sobre las solicitudes do modificaciones presupuestarios planteadas por las reparticiones del 

Poder Judicial. 
d) Verificar el correcto registro e imputaci6n de los compromisos reprogramados. 
e) Formular y mantener actualizado un sistema do registro que brinde informaci6n do la ejecuci6n financiera 

que los programas y proyoctos del Presupuesto del Poder Judicial. 
f) Proponer a la Direcci6n las medidas necesarias para la modernizaci6n y simplificaci6n de la ejecuci6n 

presupuestario. 
g) Coord inarcon el Departamento de Control Presupuestario las actividades, informaciones y frecuenclas do 

las mismas. 
h) Asesorar y asistir a las reparticiones del Poder Judicial on los procesos y mocanismos de la ejecucl6n 

presupuestaria. 
i) Informar al Director do Presupuesto sobre los pedidos de transferencia de crddito y reprogramac6n el 

Anexo del Personal y estableciendo su factibilidad. 
k) Las demds quo le asigne la Direcci6n. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

Tiene a su cargo establecer y mantener un sistema de control y evaluaci6n presupuestarla a fin de 
aumentar la eficacia y eficiencia en la ejecuri6n de los programas y proyectos del Presupuesto del Poder 
Judicial a travds de las siguientes funciones: 
a) 	 Elaborar en coordinaci6n con otras reparticiones del Poder Judicial formularios, instructivos e instrumental 

t6cnico para obtener la informaci6n sobre resultados peri6dicos de la ejecuci6n real y financiera de los 
programas del Presupuesto del Poder Judicial. 

53 



b) Recibir y procesar la informaci6n do las reparticiones del Poder Judicial formulando informes que permitan 
a la Direcci6n determinar el comportamiento del Presupuesto a efectos de identificar las desviaciones. 

c) Analizar la naturaleza do las desviaciones e identificar causas, efectos y procedencia de las mismas, y 
verificar la consistencia do la informaci6n fisica y financiera. 

d) Proponer y recomendar a la Direcci6n las medidas correctivas necesarias y, una vez aprobadas supervisar 
su aplicaci6n; en su caso sugerir la aplicaci6n de las sanciones establecidas on las disposiciones legales. 

o) Formulary elevar a consideraci6n de la Direcci6n el informe del resultado de la evaluaci6n de los programas 
del Presupuesto del Poder Judicial. 

f) Asistir y asesorar a las reparticiones del Poder Judicial en los aspectos metodol6gicos del sistema de 
control y evaluaci6n presupuestaria. 

g) Presentar y someter a consideraci6n del Director el plan de trabajo del Departamento. 
h) Las demds quo le asigne la Direcci6n de Presupuesto. 

DIRECCN1ON DE CONTABILIDAD 

FUNCIONES 

La Direcci6n de Contabilidad tendrd entre otras las siguientes funciones: 
a) 	 Contabilizar todas las operaciones del Poder Judicial, do tal modo quo la contabilidad demuestre 

claramente en todo momento la situaci6n financiera de la Instituci6n. 
b) 	 La preparaci6n de los balances e informes peri6dicos exigidos por la legislaci6n vigente o a solicitud do los 

Supervisores. 
c) 	 La elaboraci6n de normas contables uniformes para todas las reparticiones del Poder Judicial de acuerdo 

a lo establecido por las Instituciones rosponsables de la contabilidad del Sector Piblico. 
d) 	 La elaboraci6n de un informe anual sobre la gesti6n financiera del Poder Judicial a ser presentada a la 

Contraloria General del Estado, Ministerio de Hacienda y al Congreso Nacional. 
e) 	 Asesorar y asistir al Director General Financiero en todo lo referente a la contabilidad del Poder Judicial. 
f) 	 Informary coordinar con la Direcci6n General Financiera los aspectos de la contabilidad del Poder Judicial. 
g) 	 Las demdfs quo les atribuyan el C6digo de Organizaci6n Judicial y otras Leyes, Decretos o Reso!uciones. 

Para el mejor cumplimiento de 
a) Direcci6n. 
b) Secretaria. 
c) Departamento de Contabilidad. 
d) Procedimienj- Contable. 

ORGANIZACION 

sus funciones la Direcci6n de Contabilidad estard organizada en: 

DIRECCION 

El Director de Contabilidad es responsable del cumplimlento do las funciones do la Direcci6n a su cargo 
y tendrA entre otras las siguientes atribuciones. 
a) Distribuir y coordinar las tareas entre los distintos Departamentos quo componen la Direcci6n. 
b) Constituirse en instancia de pronunciamiento sobre cuestiones quo hacen a la Contabilidad de; Poder 

Judicial. 
c) Integrar directa o indirectamente las Comisiones Tdcnicas y Consultivas quo disponga la legislaci6n 

vigente y cuando los superiores asi lo determinen. 
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d) Establecer los objetivos, metas y orientaciones a quo so sujetardn los planes de trabajo do las dependen
cias do la Direcci6n a su cargo. 

e) Aprobar y supervisar la ejecuci6n de los planes de trabajo que le sean presentados por las dependencias 
de la Direcci6n. 

f) Elaborar conjuntamente con el personal superior de la Direcci6n el Ante-Proyecto do Presupuesto do la 
Direcci6n do Contabilidad. 

g) Administrar los recursos humanos de la Direcci6n dentro de Ioestablocido en el Estatuto del Funcionario 
Pdblico y en las normas internas del Poder Jud;cial. 

h) Formular y someter a consideraci6n del Director General Financiero el plan de trabajo do la Direcci6n. 
i) Las demds que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones establecidas en la legislaci6n 

vigente o para el cumplimiento de las tareas especificas quo le sean solicitadas por los superiores. 

SECRETARIA 

La Secretaria de la Direcci6n tendrd a su cargo: 
a, El Despacho de [a correspondencia, recepci6n y tramitaci6n de expedientes en forma interna y/o extema. 
b) La redacci6n de documentos que sercin ordenados por la Direcci6n. 
c) La atenci6n al ptblico y la agenda de audiencias del Director. 
d) La elaboraci6n de [a memoria anual de la Direcci6n. 
e) Las demds que le asigne la Direcci6n. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Tendrd a su cargo la elaboraci6n del balance general consolidado del Poder Judicial; el informe 
financiero o de los balances e informes periodisticos exigidos por las leyes vigentes, asi como la elaboraci6n
 
de cualquier informe respecto a la contabilidad del Poder Judicial que le sea solicitado por la superioridad,
 
a trav6s de las siguientes funciones:
 
a) Contabilizar todas las operaciones financieras y patrimoniales desarrolladas por el Poder Judicial.
 
b) Preparar el balance general del Poder Judicial.
 
c) 	 Elaborar el balance consolidado del Poder Judicial.
 
d) 	 Registrar el movimiento diario de ingresos y egresos previstos en el Presupuesto del Poder Judicial y 

producir informes peri6dicos y mensuales. 
e) 	 Elaborar informes financieros periodisticos y preparar las estadisticas financieras. 
f) 	 Elaborar un informe anual sobre la gesti6n financiera del Poder Judicial a ser presentauos a la instancia 

establecida en las leyes. 
g) 	 Formulary someter a consideraci6n del Director de Contabilidad el plan de trabajo del Departamento. 
h) 	 Elaborar cualquier informe respecto a la contabilidad del Poder Judicial que le sea solicitado por la 

Direcci6n. 

Julio 	F. Samaniego 
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LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL INTERIOR
 
DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
 

CONCLUSIONES
 

INTRODUCCION
 

El presents es un estudio y andlisis de problemas, inconvenientes y dificultades quo afecta a la 
Administrac16n de Justicia en el Interior de la Rep~blica del Paraguay. 

Territorlalmente se divide, ademds do los Tribunales de Asunci6n, en las siguientes Circunscripciones:
a) Departamentos de Caazapd y Guaird con sede en Villarrica. 
b) Departamentos de Alto Parand y CanendiyO con Juzgadcs y Tribunales en Ciudad del Este. 
c) Departamento de ltaria cor Juzgados y Tribunales en Encarnacl6n.
 
d) Departamento de CaaguazO y San Pedro cuyo asiento es Coronel Oviedo.
 
e) Departamento de Concepci6n siendo su sede la Ciudad do Concepcl6n.
 
f) Departamento de Amambay con sede en Pedro Juan Caballero.
 

CARACTERES COMUNES 

La Administraci6n de Justicia en el Interior tionen las siguientes caracteristicas comunes:
 
Los Jueces (salvo los del Fuero Penal) estn obligados a entender on cuestiones de distintos Fueros:
 

Civil, 	Comercial, Laboral y Menores. 
Lo mismo ocurre con los Tribunales de Alzada. 
Debido al agudo v.entralismo de Asunci6n con relaci6n al Interior sufren carenclas do toda indole, desd. 

falta de los rds indispensables elementos do '.rabajo, como mdquinas y papeles hasta falta do apoyo y
asistencia en todos los aspectos, situaci6n que se agudiza cuanto mayor sea la distancia. 

Existe un contralor rutinario y superficial por parte de un Miembro do la Corte Suprema do Justicla cada 
tres meses. 

LA JUSTICIA PENAL 

En el interior, el Juez del Crimen es el 6nico quo entiende exclusivamente en un solo fuero: El Penal. 
La cantidad de Jueces de esto fuero es insuficiente. En algunos casos, como el do Villarrica, hay un 

solo Juez del Crimen. 
L.a mayoria de los procesos so encuentran en el estado Sumario y los presos estin sin condena. 
Los 'J'digos Penal y Procesal-Penal son inadecuados y obsoletos y requieren do urgentes

modificaciones o cambio social. 
Sin embargo, la nueva Constituci6n do 1992 mediante las garantias procesales que reconoce a favor 

de 	los procesados y la Ley de Eximici6n de Prisi6n puede ayudar a despoblar las Prislones. 
El cardcer netamente escrito del procedimiento hace quo las causas penales se dilaten casi 

Indefinidamente. 
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El Juez del Crimen depende de elementos de prueba que deben ser aportados por la Policia quien, 
no siempre, responde a los intereses do la Administraci6n de Justicia, sino que es bastante permeable a otros 
tipos de intereses. 

El mismo Agente Fiscal, dado el cardcter bastante pasivo que asume, poco coadyuva a favor do un 
proceso cgil. 

FUERO CIVIL 

Tanto los fueros Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del menor son atendidas por un solo Juez. Hay que
sefialar, sin embargo, que por lo menos, los C6digos Civil y Procesal Civil son muy modernos. Son del afio 
1987 y 1989, respectivamente. 

El ndmero es insuficiente Io que se traduce en: 
- Dilaci6n en los procesos civiles dado su caricter eminentemente escrito y sujeto a incidentes. 
- Superpoblaci6n de audiencias de distintos fueros. 
- El Juez en IoCivil, en algunos casos, como el de Villarrica, dobe entender on causas Criminales pro

inhibici6n del 6nico Juez del Crimen de esa circunscripci6n.
 
- Imposibilidad de especializaci6n do los mismos en alguna rama del Derecho.
 
- Superficialidad en los fundamentos de los fallos.
 

FUERO DE MENORES 

- Es atendido por el mismo Juez en lo Civil. 
- Si bien el procedimiento debe ser oral en lo posible, en la prictica, el proceso de menores adolece do los 

mismos inconvenientes que otros tipos de procesos o sea, se reduce a un proceso escrito y por Io tanto 
dilatados. 

- En alguna Circunscripcion como la del Guaird y Caazapd, la Direcci6n de Protecci6n del Menor no tiene 
agencia o representaci6n regional. No se cuenta con Visitadores Sociales que puedan realizar una labor 
de asesoramiento al Juez o seguimiento de las decisiones judiciales relativas a menores. 

- El Ministerio Fiscal del Menor tampoco cuenta con medio alguno para el Contralor do [a situaci6n del Menor 
luego de la decisi6n judicial. 

- No existe ninguna instituci6n donde alojar menores abandonados (en el caso especifico de Villarrica). 
- Tampoco existe Prisi6n do Menores. 

FUERO LABORAL 

Este es atendido, igualmento, por el Juez en Io Civil. 
- Si bien el C6digo Procesal del Trabajo establece que el procedimiento serd verbal predominantemente, en 

la prctica no ocurre asi por la superposici6n de Fueros al quo se encuentra sometido el Juez del Fuero 
Civil. 

- Los procesos laborales no son sino otros tantos procesos ordinarios Civiles sujetos en consecuencia a los 
innumerables vaivenes procesales de estos. 

- Es comn, que como un medio adicional de diiaci6n, que el empleadcr que pierde el pleito, Ilegue a la Corte 
Suprema de Justicia por via de la acci6r. do inconstitucionalidad. 

LA DEFENSA PUBLICA 

Con facultades y atribuciones para entender en la defensa de derechos de procesados insolventes, 
ausentes o incapaces. 
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Comprende, pues, tanto 1a esfera Civil y Criminal. 
Su ndmero es igualment. 'nsuficiente por lo quo su actuaci6n adolece do falencias notorias. 
No se hallan on condiciones de producir pruebas fuera de la sede de los Juzgados y Tribunales. 
Tampoco pueden verificar si las personas quo roquieren sus servicios son o no indigentes.
En algunos casos del Fuero Civil y Menoies, se necositan por lo menos do la existencia de dos 

Defensores PO!)1icos ya que se dan casos en que ambas partes son insolventes. 
Se requiere de estos Defensores P, blicos tengan cierta movilidad para controlar la situaci6n real do 

sus defendidos. 
El nimero de defendidos en los Procesos Penales exceden en murcho la posibilidad de una buena 

defensa por parte do los Defensores Pdblicos. 

MINISTERIO FISCAL 

Los Ager,tes Fiscales en el Interior de la Repdblica tienen competencia en distintos Fueros lo que acarrea 
varios inconvenientes. 
- El hecho de entender en cuestiones de distintas naturalezas: Civil, Criminal, Laboral y Menores, etc.,

determina una superficialidad en la atenci6n de los casos. Esta situaci6n se pndria solucionar fdcilmente 
asignando a cada Agente Fiscal un Fuero determinado. 

- Carecen de Io indispensable para el control y producci6n de pruebas que se realizan de la sede del Juzgado 
o Tribunal.
 

- No pueden atender simultdneamente Audiencias realizadas on distintos Juzgados y Secretarias.
 
- La gesti6n de los Agentes Fiscales carece de un Contralor directo, in situ, por parte del Fiscal General del 

Estado. Sin embargo, cada tres meses un Miembro de la Corte Suprema do Justicia supervisa el trabajo
de los mismos, lo cual es insuficiente para la soluci6n de problemas estructurales quo afecta al Ministerio 
Fiscal. 

-	 Si no hay particular querellante, dificilmente pueden conseguir la condena de un procesado por la 
imposibilidad en quo se encuentran de producir pruebas que incriminen al delincuente. 

-	 No pueden acceder a una especializaci6n. 

LOS TRIBUNALES DE APELACIONES DEL INTERIOR 

En todas las Circunscripciones del Interior de la Repblica funcionan Tribunales de Apelae. -io; que
entienden en grado de alzada las decisiones de Primera Instancia. 

Todos y cada uno son o tienen atribuciones para revicar Sentencias de todos los Fueros. Lldmase 
Criminal, Civil, Laboral y cuestiones relativas a Menores. 

No hay mds que un solo Tribunal de Apelaciones en cuda Circunscripci6n, si bien hay proyectos de 
aumentar su ntmero en Ciudad del Este y Coronel Oviedo, que atendian dos salas cada uno. 

Do los hechos sefialados se sigue: 
1. 	 Dilaci6n en el dictamiento de Ia Resoluci6n del Tribunal do Apelaciones, esto sin contar un eventual recurso 

o acci6n de inconstitucionalidad. 
2. 	 Superficialidad en el tratamiento de las cuestiones objeto de recursos, pues es imposible quo un Miembro 

del Tribunal pueda eSoecializarse en alguna rama del Derecho. 
3. 	 Indirectamente, quient tenga inter6s de dilatar el proceso, interpone recurso contra cualquier actLac16n 

procesal y la causa se paraliza, por cierto tiempo, en Segunda Instancia. 

LA JUSTICIA ELECTORAL 

Cada Circunscripci6n do la Repblica cuenta con un Tribunal Electoral, con tres Miembros cada uno, 
un Fiscal Electoral y funcionar menores, cor.compotencia exclusiva para entender en cuestiones electorales. 
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Ni siquiera en dpocas de elecciones (cada cinco ahos) han Ilegado a entender mds del 1% a 2% di 
casos, comparados con los Jueces del Fuero Civil y Penal. 

La Constituci6n del afio 1992 crea ademds, Juzgados Eectorales y Superior Tribunal Electoral. 
A estos tribunales debe asignfrseles tambi6n la atenci6n de otros Fueros on el Interior, pues no se 

justifica un enorme dispendio econ6mico para la atenci6n de un reducido ndmero de casos. 

LOS JUECES DE PAZ EN EL INTERIOR 

Estos Jueces son tanto del Fuero Civil y Comercial como del Fuero Penal.
 
En lo Civil y Comercial act~an como Delegados en el diligenciamiento de ciertas pruebas.

En Io Criminal tienen facultades para iniciar procesos y produ(.ir diligencias en el Sumario.
 
Sus facultades legales exceden su capacidad t6cnica, pues la mayoria de estos Jueces de Paz sor

empiricos del Derecho y sus actuaciones no siempre so ajustan a las previsiones legales acarreando muchat 
nulidades procesales con el costoaen ol tiempo y en dinero consiguiente.

Estos 	Jueces, gradualmente, deben ser sustituidos por abogados. 

LA REALIDAD PENITENCIARIA DEL INTERIOR 

Las Cdrceles Regionales del Interior de la Repblica alojan a los procesados con Auto de Prisi6n. Los
condenados son remitidos a la Penitenciaria Nacional de Asunci6n los varones, y a la Casa del Buen Pastor
 
lac muieres.
 
- Nc existen pabellones especificos para menores.
 
- No so cuernta con Penitenciarias para menores. Estos son alojados con los mayores.
 
- Algunas cdrcelk, como Iade Ciudad del Este, depende del Ministerio do Justicia (Direcci6n de Institutos
 

Penales). 
- Otros, como ul de Villarrica, depende de la Delegaci6n de Gobierno local, os decir, Ministerio del Interior. 

Esta Peniteiiciaria no cuenta con presupuesto propio. 
- No ofrecen mucha seguridad, siendo por tanto, frecuentes las fugas. 
- No tienen politicas ni medios para rehabilitar a los delincuentes. 
- El 80% de los procesados estdn sin condena, si bicn esta situaci6n puede revertirso Mcilmente con la 

aplicaci6n de ia nueva ley do Eximici6n do Prisi6n. 

EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO 

No es dificil advertir el excesivo ndmero de profesionales Abogados quo ejercen la profesi6n do los
cuales muchos no estdn en condiciones tdcnicas adecuadas para ese ejercicio. 

Esta situaci6n tiene incidencia on los procesos en la siguiente manera: 
a) El nimero excesivo de Abogados hace quo se creon conflictos artificiales. 
b) La falta de idoneidad t~cnica de algunos, genera irregularidades procesales quo entorpecen y dilatan los 

conflictos. Esto conduce a injusticias notorias, pues, al estar vedado al Juez a suplir la negligencia de las 
partes, se dan casos en quo so le da raz6n a quien no la tione, lo cual sube do punto an materia Penal y 
Laboral. 

c) 	 Al igual quo los Magistrados, estdn compelidos a entender cuestiones do todos los Fueros, en perjuicio do 
una especializaci6n. 
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CONCLUSIONES 

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA A CORTO PLAZO 

De aqui a 1993 (agosto), pr~cticamente es imposible un mejoramiento sustancial en la Administraci6n 
de Justicia, a no ser el simple relevamiento de todos los problemas estructurales y de otra indole que afecta 
a dicha Administraci6n, con mira a promover soluciones a largo plazo. 

Hasta agosto de 1993, se continida con la aplicaci6n de la Constituci6n de 1967 en lo referente a lienar 
cargos vacantes en la Administraci6n de Justicia. El Ministerio do Justicia y Trabajo, o sea el Poder Ejecutivo
el encargado de tales designaciones con todos los inconvenientes que esta situaci6n significa. 

MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO 

Esto es despuds de agosto de 1993 en que se aplicard la Constituci6n de 1992. 
- Implementaci6n de un sistema de selecci6n de magistrados basado en la idoneidad, titulos, mdritos y 

aptitudes. 
- Reglamentaci6n adecuada del Consejo de [a Magistraci6n creada por la Constituci6n de 1992 tendiente 

a evitar la aplicaci6n de criterios politico-partidarios para [a elecci6n de la terna de candidatos a 
Magistrados a ser sometido a la consideraci6n de la Corte Suprema de Justicia. 

- Planes especificos para el adiestramiento de Magistrados, Defensores y Fiscales del Interior de la 
Rep0blica ya que 6stos, por la distancia, tienen dificultades para acceder a Seminarios, Conferencias, etc. 
que se Ilevan a cabo en Ciudad del Este. 

- Promulgaci6n de nuevos C6digos Procesales en los Fueros Penal y Laboral, para posibilitarjuicios orales 
y piblicos. 

- Entrenamiento permanente y obligatorio para funcionarios inferiores de los Tribunales. 
- Concurso de mdritos y aptitudes para admisi6n y promoci6n de funciones inferiores. 
- Reestructuracifn tuial del sistema de enseflanza del Derecho y Pasantia obligatoria, por uno o dos afios 

de los graduados universitarios, previo a su habilitaci6n para el Ejercicio de la profesi6n de Abogado. 

Agustin Tellez Morel 
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ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

Entre los puntos que sobresalen por su cardcter en la administraci6n do justicia -entre otras- es el 
reforido sobre el deficiente del mecanismo utilizado para los nombramientos do servidores judiciales. En ese 
sentido, no se respeta el derecho a ser nombrados ascendidos por mdrito propio, Io quo equivale quo la 
igualdad de oportunidades no tiene vigencia, pues ain no se ha desechado el odioso injusto sistema de
"padrinazgo, amiguismos", caracteristico de las administracianes do justicia on tiompos idos. Pero este 
problema no tiene visos de soluci6n sin la particlpaci6n directa de los mismos funcionarios, deben tenor 
representantes ,gn el momento de la selecci6n y nombramientos de sus pares. La absoluta desatenci6n de 
las autoridades en ese sentido, es grande que acarrea disgustos, descontentos entre los quo se merecen 
el premio de ascenso, y ademds trae consigo la l6gica falta de -nimo y motivaci6n en servir al p~blico. La 
proposici6n del mejoramiento del sistoma adoptado so refiere a [a creaci6n de un Consojo de Nombramientos 
do Servidores Judiciales, 6rgano que representard a distintos gremios y autoridades y en el cual el empleado 
serd escuchado y verificard el buen funcionamiento del procedimiento. Hay quejas generalizadas porque los 
empleados son olvidados ni son escuchados on sus reclamos. 

Otro punto no menos preocupante se relaciona con el inadecuado monto de las remuneraciones 
salariales. El promedio de vida del servidor judicial es pobre hasta Ilegar a Io mediano o regular, aun cuando 
en lo futuro se vislumbra mejoras en tal sentido; por lo demds este t6pico no debe ser descuidado cuando 
se pretende disminuir -mas no erradicar-- la corrupc,6n del empleado de mencr jerarquia, con labores de 
mucha responsabilidad en la administrai6n do justicia. El problemdtico tema serd superada favorablemente 
si las autoridades competentes cumplen con la asignaci6n anual del 3 por ciento del Presupuesto General 
de Gastos de la Naci6n. 

Este afio serd decisivo para obtener la promulgaci6n del "Estatuto del Funcionario Judicial", Ilamado 
a regular do manera completa la difusa y desordenada reglamentaci6n interna do la instituci6n sobre los 
derechos y obligaciones del func.onariado; la vigente hasta ahora no es publicado de manera completa para
el conocimiento del empleado mds que en parte sobre algn punto quo la Corte pretende sea cumplida. 
Ejemplo: olegadas tardies, obligatoriedad de usos uniformes, etc. 

Per otro lado, preocupa al trabajador de lajusticia su falta de estabilidad laboral; en la logislaci6n vigente 
no se establece tal derecho, es mds, rige en la instituci6n, con mucha fuerza, una resoluci6n do la Corte 
Suprema de Justicia del 30 de agosto de 1983, que declara en "disponibilidad de cargos" a todos los 
funcionarios judiciales y administrativos, on pos do una supuesta reestructuraci6n y mejor organizaci6n. En 
otras palabras, ello equivale que la Corte en virtud de la potestad disciplinaria investida puede declarar cesante 
a cualquier funcionario sin un sumario administrativo previo, lo cual impide el ejercicio del derecho a la defensa. 
El pregonado Estatuto garantizard su ejercicio. 

Aunque se ve dificultosa de buenas a primeras, la implantaci6n de la capacitaci6n del personal, por
medio de la Escuela Judicial, parece posible -dentro de las limitaciones institucionales- quo las conferencias, 
charlas, coloquios, organizados sea por la C.S.J. Ministerio Pdblico u otras instituciones o gromios, sigan en 
marcha. 

En no pocas ocasiones, los profesionales abogados, notarios, peritos, etc. se quejan de la deficiente 
atenci6n de la instituci6n a favor del prblico, y ello se debe a [a falta de un manual o guia de tareas que 
por imperio de la ley, los funcionarios deben realizarlas. La publicaci6n del mismo resultard saludable. 

Aun cuando el panorama parece de sombrias perspectivas, se ve con buenos ojos la creaci6n de la 
novel Direcci6n de Recursos Humanos, de la cual dependen tres Departamentos: Personal, de Reclutamiento 
y Selecci6n do Personal y el de Adiestramiento, los cuales hasta el momento por falta de infraestructura y 
personales no cumplen con la misi6n asignddales. Creemos que sin una administraci6n general do los recursos 
humanos resulta ilusorio una administraci6n de justicia eficiente. Ademis de [a creaci6n de un Tribunal de 
Inspecci6n Judicial, cuyas atribuciones mds resul-ntes serd la de ejercer a[ control regular y constante sobre 
dependencias judiciales, vigilando el cumplimiento de los deberes do servidores judiciales; tramitar las quejas 
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contra estos e instruir sumarios en averiguaci6n de alguna irregularidad con potestad disciplinaria, sin perjuicio 
do las atribuciones quo tengan en la materia otros 6rganos y funcionarios del Poder Judicial. 

La referida Direcci6n tiene proyectos que a mediano plazo deberdn aplicarse como el de un programa 
de andlisis y descripci6n de cargos. Ello permitird el conocimiento del por qu6, c6mo y para qud se halla creado 
un cargo, lo cual eliminard la superposici6n do tareas. Adem.is la ayuda t6cnica de un profesional perito resulta 
necesaria, mirando hacia un programa global do recursos humanos en la instituci6n. 

Asi, ninguna proposici6n do soluci6n lograria su finalidad si no se cuenta con una oficina de mantener 
al dia los archivos del personal, los cuales estdn almacenados en la actualidad en armarios arcaicos y sin 
utilidad prdctica. La Direcci6n de Recursos Humanos comenz6 trabajando sobre ello onviando formularios a 
ser Ilenados por magistrados y funcionarios en general. A continuaci6n el grdfico ilustra un programa que 
podria implementarse. 

Abg. Wilfrido Rubdn Morinigo 
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LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
 

D6nde y c6mo re clutar. 
RECLUTAMIENTO Reclutamlento extemo e Intemo. 

SUMINISTRO DE Criterio do Selecci6n. T6cnlcas do Seleccl6n. 
RECURSOS HUMANOS 1 SELECCION Grado do dbscentralizaci6n do las decislones sobrela Selecci6n. 

.- C Planes y mecanismos do Integradones de los 
nuevos funclonarlos. 

__ANAL______DECRPCONJDeterminacl6n do los requisitos bislcos para el
ANALISIS Y DESCRIPOION desempeflo del cargo. 

APLICACION DE LOS 1 Determinacl6n do las secuencas 6ptmas do las 
RECURSOS HUMANOS PLAN DE CARRERAS carreras. Defendlendo las altemaUvas de oportuni

_______________________ da es. 

EVALUACION DEL 
DESEMPENO Planes y sistemas para una evaluad6n continuada 

do la calldad do los Recursos Humanos. 

1 Evaluac16n, clasiflcacl6n e investlgac6n do cargos 

ADMINISTRACION DE buscando el equillbrlo Interno.
 
SALARIOS Politlca salarlal.
 

MANTENIMIENTO
DE LOS PLAN PlaDE BENEFICIOS Planes y sistema de beneficios soclales adecuados 

a la Instituc6n.SRECURSOS HUMANOS 

HIGIENE Y SEGURIDAD Crlterlos do creaci6n y desarrollo de las condiclo-
DE TRABAJO nes fisicas amblentales do higlene y seguridad do 

los cargos. 

.__ __ !Diagn6stlco y programacl6n de la preparacl6n y 
ENTRENAMIENTO reciclaje constante de los Recursos Humanos. 

Perfeccionamlento a medlano y largo plazo de los 
DESARROLLO DE LOS DESAHROLLO DE LOS Recursos Humanos disponibles, buscando [a rea-
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS lizacl6n continuada del potenclal existente en las 

posiclones mAs elevadas de la lnsUtucl6n.DESARROLLO 1 
ORGANIZACIONAL Aplicacl6n de las estrateglas de camblo buscandola salud y la excelencla organlzaclonales. 

1 Registro y controles para el andlisis aproplado 
BANCO DE DATOS cualitativu y cuanUtativo de los Recursos Humanos 

aproplados. 

CONTROL DE LOS SISTEMA DE Medlos y vehiculos adecuados de lnforrna 6n para 
RECURSOS HUMANOS INFORMACION las decislones sobro Recursos Humanos. 

AUDITORIA DE Crlterlos de evaluacl6n y adecuac6n permanentes 
RECURSOS HUMANOS do las politlcas y los procodimlentos do los 

Recursos Humanos. 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPUTACION
 

Vista la nota recibida en fecha de hoy, 11 do diciembre y en respuesta a la mlema hago Ilegar mis 
conclusionss: 
1) Para la planificaci6n do un proyocto global a largo alcance es necesario toner un reglamento intemo, a

modo de compromiso, estableciendo las pautas necosarias para quo los proyectos Ileguen a su objetivo
final. 
Esto es necesario para optimizar los recursos disponibles realizando un trabajo sero y que no sea desviado 
de sus objetivos, o no sea truncado por falta do medios. 
a) Un proyocto aprobado po la Corte deberA contar con todo el apoyo de los funcionarios quo so vean 

involucrados directa o indirectamente al mismo. 
b) Debe haber una comisi6n de proyectos que estudle los quo so presenten y determine la prioridad do 

los mismos. 
c) Debe haber coordinaci6n entre las personas quo guien diferentes proyectos.
d) 	 Todos los proyectos debon ser revisados y mejorados do ser necesario pori6dicamente (anual en 

proyectos a largo alcance) preferentemente para periodo do presupuesto al siguiente afo.
2) 	 Estudlar la legalizaci6n do copias de microfilmaci6n como supletorias de documentos originales y

extraviados, asi como vAlidos los datos de informes computarizados.
Ver la posibilidad do cobrar por ciertos informes con el fin do generar fondos para mejorar el servicio. Que
el fondo so destino a eso, o sea argumento para solicitar mayor presupuesto.

3) Planificar proyecto global do los Registros Piiblicos. Reprogramar on base a ello para ir conociendo los 
casos m~s necesarios y urgentes. Contratar asesores pare conocer la situaci6n y funci6n actual do los 
Registros Pidblicos quo puedan ir aconsejando Io quo vordaderamente so necesita y pueda hacerse.

4) 	 Necesidad de toner mds equipos con mayores potencias, m~s capacidad, mds volocidad en disco y mayor
memoria; asi como tambidn estabilizador de tonsi6n o UPS. Ver la posibilidad do implementaci6n del disco 
6ptico.

5) 	 En cuanto a la capacitaci6n, dependerfa do Ioque aconsojan los t6cnicos asesores, para ir capacitando
on las distintas dreas, ya sea de equipos, lenguajes, programas a los funcionarios, dando prioridad a los 
funclonarios ya existentes. 

Maria Fdtima Bendlin de Argafia 
Colabor6: Julia Isabel Centurl6n do Morales 
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COMISION Ng 3 

3. 	 Informitica y Reforma del Poder Judicial. 

3.1. 	 Informitica aplicada a la gesti6n de Tribunales.
 

Ramiro Barboza.
 

3.2. 	 Recomendaciones sobre Reforma Judicial. Condena Condicional. 

Carlos Monges L6pez. 

3.3. 	 Reforma del Poder Judicial.
 

Mauro Sanabria.
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INFORMATICA APLICA A LA GESTION DEL TRIBUNALES 

Mecanismos de Implementaci6n 

La sugerencia formulada en el informe chileno, nos obliga a redefinir nuestro proyecto inicial ya on 
ejecuci6n, basados en redes de PC y con los programas de Base de Datos y Seguimiento do Procesoz 
disponibles; para adherirnos definitivamente al sistema chileno, en base a las ventajas qua ofrece un proyecto 
on plena marcha, qua eventualmente podria ser puesto rdpidamente on funci6n. 

Para ello se traduce necesariamente en un aumento do costos iniciales qua se encuentran contenidos 
on el informe ya citado y quo on principio no disponemos do los recursos necesarios, aunque os factible 
obtenerlos progresivamente. 

Si bien no disponemos de mayores detalles sobre el sistema chileno (Onicamente el informe: "Informdtica 
Aplicada a la Gesti6n de Tribunales: La Experiencia Chilena", Santiago, Chile, 1990) y de las consultas 
personales formuladas a su autor Ing. Pica, tenemos si la impresi6n de quo se trata de un sistema bastante 
amplio on su concepci6n (4 a 5 terminales on cada juzgado), facilitando en lo posible qua cada personal de 
las Secretarias dispongan do un equipo, y qua prccticamento so obtenga un expediente en computadora,
similar al quo se tiene en papel, incorporando todos los escritos generados en los Juzgados y Tribunales, 
de tal manera a qua los servicios ofrecidos puedan trasladarse inclusive a los profesionales y demos 
operadores del derecho. 

Indudablemente, y a priori, este sistema si bien puede implemontarse inicialmente, el costo de 
mantenimiento posterior resultaria bastante elevado, lo qua resultaria inaplicable conociendo la realidad 
econ6mica on quo so debate el Poder Judicial paraguayo. 

No obstante todo ello, creemos quo podria pensarse en una adecuaci6n de los mismos a nuestra 
realidad, (operativamente mros modesto) de tal manera a quo se abaraten los costos iniciales y
fundamentalmento los do mantenimiento posterior, quo es el grave problema con el quo nos enfrentamos ante 
la inoperabilidad administrativa actual, qua hace quo no existan ni papoles ni cintas para impresoras, y menos 
an repuestos y otros insumos informdticos siempre mds costosos. 

La poca experiencia nacional en materia de programas para el sector judicial, quo es otra de nueAras 
realidades, hacen qua necesariamente se deba recurrir a programas extranjeros, sobre todo on materia do 
gesti6n, tal como el caso de nuesitro programa CORTE elaborado sobre la base de un sistema comercializado 
on la Argentina (Datalex es nacional). 

Base de Datos 

Lo anterior guarda relaci6n con el tema de la gesti6n tribunalicia, ya quo el sistema actualmente 
implementado do la Base de Datos Juridica (Datalex), so encuentra bastanto avanzado y on condicionss 
inmediatas do ofrecer ol servicio a los magistrados y profesionales. Tan s6lo depende de la adquisici6n de 
los equipos necesarios. 

En este sentido, cabe recordar qua el sistema do base do datos do la Corte Suproma, brinda al usuano 
,na informaci6n completa, tanto en Ioquo hace a [a jurisprudencia de los tribunales, como a las leyes, y cierta 
doctrina incorporada, a diferencia del sistema chileno, por ejemplo, quo es s6lo una base estructurada a trav6s 
de las resoluciones dictadas por cada juzgado o tribunal, quo se almacena para ser consultado oportunamente. 

Flscaifa General del Estado 

La importancia quo adquiere la Fiscalia General de la Naci6n dentro del proceso democr.tico, hace 
quo deban priorizarse las labores do apoyo a dicho sector, raz6n por la cual, en la primera parte del proyecto,
debord incluirse los equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de los mismos, a diferencia do la 
sugerencia del proyecto chileno quo reci6n lo incorpora on una segunda etapa. Por tanto, en el proyecto
elaborado como alternativa so incluye la informaci6n do las fiscallas. 
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Problems do Costoa 

Como siempre ocurre en nuestro medio, la cuestl6n modular gira en torno a la disponibilidad de medias 
necesarlos para hacer frente a este tipo do proyectos, y en especial on el sector piblico, quo siempre so 
ha encontrado en una situaci6n bastante precaria a la hora do programar algo de importancia. 

Nuestro actual programa so halla expectante, porque la Direcci6n Administrativa y on especial la do 
adquisiciones retienen innecesariamente los rubros destinados a dicha finalidad, con el consiguiente dafio qua
todo 	ello trae aparejado a la buena marcha del sistema. 

Tanto on el Presupuesto General do Gastos de la Naci6n para el ejercicio financlero do 1991 y do 1992, 
so ha incluldo importantes cantidades de dinero para dicha finalidad, pero por razones meramente burocrdticas 
no ha sido posible efectivizarlos, a pesar de la insistencia con quo se maneja la Direcci6n do Informitica. 
Frente a esta lamentable realidad quo se denuncia on esta oportunidad, el Director do Informtica, recurri6 
a la Embajada do los EE.UU. y medlante su personal intervenci6n fue posible inicialmente concretar un "Plan 
Piloto" qua so desarrolla on el Juzgado del 22 Turno a cargo del Dr. Benitez Riera, por mis U$S 8.000 do 
donac16n, y fundarnentalmente el quo on esta oportunidad so estudia, y quo posibilitari realmente la 
implementaci6n del sistema, mediante un programa do asistencia a largo plazo.

Por ello, el sistema do Leasing sugerido en la propuesta chilena para la adquisici6n de equipos y
algunas herramientas do trabajo constituye una interesante solucion al problema, ya el mediante esto 
mocanismo os factible obtenei los equipos necesarios pagando una suma mensual relativamente pequefia,
consistente on aproximadamente el 2% del valor total durante 36 moses, dobiendo abonarse al final del periodo 
el saldo de la operacl6n quo generalmente as del 30%. 

Llevando estas cifras a Iosugerido Iniclalmente en la propuesta correspondiente al primer afho de U$S 
306.000, represontaria el equivalento a U$S 6.000 mensuales aproximadamente (G 9.360.000) al cambio 
actual, quo relativamente no constituye una erogaci6n muy importante. (En el Presupuesto para 1992 existe 
una suma muy superior a esta cantidad, quo no so ha realizado).

Sin embargo, pensamos quo Inicialmente deberian reducirse estas cantidades y hemos solicitado do 
las firmas locales, ofertas do equlpamlento de las caracteristicas indicadas on el proyecto, sobre la base del 
Leasing correspondiente, esperando quo so puedan reducir los costos. 

Con la ayuda prevista on el Convenio suscripto por la Corte Suprema y la Embajada de los EE.UU. 
(U$S 40.000), se podrian eventualmente cubrir los costos del primer afio, y programar en la asistencia de 
los pr6ximos periodos el costo posterior hasta su total liquidaci6n. 

Podria adems, preverse el pago do algunos equipos principales con la ayuda del proyecto de la AID 
y los demds acoplarlos al sistema de Leasing a cargo de la Administraci6n del Poder Judicial, qua 
aparentemente adn tiene posibilidades do realizaci6n. Con ello, los principales equipos serian ya de propiedad 
de Ia 	Corte y los dems pagados a largo plazo quo siempre es mls realizable. 

Reduccl6n do los Costoa Sugerldos 

Existen numerosas posibilidades do reducir los costos iniciales sugeridos, entre los quo cabon 
menclonar: 
1. 	 Adqulslci6n del Equipo Central con fondos del Proyecto incorporados on el Presupuesto General do Gastos 

do la Naci6n para 1992 (valor do G 43.000.000 aproximadamente), quo segOn la Direcci6n Administrativa 
so encuentra depositado en cuenta do la Corte para dicha finalidad y sin haberse hecho uso del mismo. 
Con ello ademns se completaria el monto do la coni.raparte nacional qua el Convenio suscripto tene 
previsto. 

2. 	 Reducir para el primer aflo el ndmero de torminales de 48 camo so sugiere a 24 unidades iniciales, con Io 
quo so cubriria la jurisdicci6n penal, laboral y las Fiscalias, relegando para el siguiento ejercicio las demds 
jurisdicciones. 
Con todo ello so podria reducir el monto presupuestado para al primer afo de U$S 306.2 a s6lo U$S 171.6 
(U$S 72.000 por 24 terminales menos, U$S 9.600 por licencias, U$S 28.000 por el Equipamiento Oentral, 
etc.), cuya cifra podria abonarse por el mecanismo de Leasing, disponidndose do los fondos necosarios 
para cubrir los primeros 12 meses considerados on el Convenio para la adquisici6n do equipos. Con 
posterioridad, deberi proveerse para el siguiento ejercicio una suma similar, ms el incromento para Ia 
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adquisici6n do nuevos equipos, tanto en la prolongaci6n del Convenio como en el Presupuesto General do
 
Gastos.
 
Este es el mecanismo mds id6neo que so sugiere como propuesta de compra.
 

Vista a Chile 

Indudablemento que la efectivizaci6n de todo este proyecto, requiere necesariamente la vista do los 
responsables del mismo a la ciudad de Santiago de Chile para verificar los trabajos que se vienen realizando 
y estudiar en concreto las posibilidades existentes para su implementaci6n local. Por tanto, deberi preverse 
en los costos de pasajes del Convenio la suma destinada para esta finalidad. 

RECOMENDACIONES SOBRE REFORMA JUDICIAL. CONDENA CONDICIONAL
 
PROCURADOR FISCAL CARLOS MONGES LOPEZ
 

1. 	 El sistema de la Condena Condicional deberia insertarse en un Derecho Penal que basa la necesidad de 
la pena no en el principio de la pura retribuci6n sino en el do la prevenci6n, y como una oportunidad quo 
se le ofrece al individuo para que demuestre quo es capaz de mantenerse al margen del delito sin necesidad 
de sufrir los efectos do la prisi6n. 

2. 	 Propongo, siguiendo al Prof. Wolfand Schone, la denominaci6n de suspensi6n a prueba de la ejecuci6n de 
[a condena, como complemento de la eximici6n de la detenci6n y prisi6n preventiva, con las siguientes 
condiciones de aplicaci6n. 

3. 	 En caso de condena a pena privativa de libertad hasta dos afios el juez ordenard la suspensi6n de la 
ejecuci6n, cuando la personalidad, la conducta y las condiciones de vida del autor permitan esperar que 
61, sin privaci6n de libertad y por medio do imposiciones, reglas de conducta o sujeci6n a un asesor de 
prueba, puede ser inducido a prestar satisfacci6n por el ilicito ocasionado y a no volver a realizar otro hecho 
punible. 

4. 	 La suspensi6n, generalmente, no so concederd cuando el autor ha cometido un nuevo delito, durante el 
proceso, estando beneficiado con la eximici6n de la detenci6n y prisi6n preventiva. 

5. 	 El Juez determinard un periodo de prueba do no menos de dos afios y no mds do cinco afios, contando 6ste 
desde la sentencia firme. 

6. 	 El Juez podrd imponer al condenado: a qeparar, conforme a sus fuerzas, los dafios causados por el hecho 
punible; b) Pagar una cantidad de dinero ,ma entidad con fines de beneficencia comn; o c) Efectuar otras 
prestaciones al bien comn. 

7. 	 En cuanto a reglas de conducta el Juez podrd dictar reglas, cuando el condenado necesite este apoyo para 
no volver a realizar hechos punibles. El Tribunal podrd obligar al condenado a: 1)Acatar 6rdenes relativas 
a su resideiicia, instrucci6n, trabajo, tiempo libre u ordenamiento de sus condiciones econ6micas; 2) 
Presentarse en fechas determinadas al Juzgado u otra entidad o persona; 3) No tratar con determinadas 
personas o determinados grupos do personas quo pudieran darle oportunidad o estimulo para volver a 
realizar hechos punibles, asi como a no emplearlas, instruirlas o albergarlas; 4) No poseer, Ilevar consigo, 
o dejar en dep6sito determinados objetos. 

8. 	 El Juez ordenard quo duranto todo o parte del periodo do prueba el condenado este sujeto a la vigilancla 
y direcci6n de un Asesor do Prueba, cargo a sor creado, cuando esto fusre indicado para impedir que el 
condenado vuelva a cometer hechos punibles. 

9. 	 El Juez revocard la suspensi6n do la condena, cuando el condenado, durante el periodo de prueba, ha 
realizado un hecho punible y demuestre con ello que no se ha cumplido con la expectativa quo fundaba la 
suspensi6n; 2) Lesionare grave o repetidamente las reglas do conducta y !as imposiciones. 

10. 	 Transcurrido al periodo do prueba sin quo la suspensi6n fuere revocada, la pena se tendrd por extinquida. 

Abg. Carlos Monges L6pez 
Procurador Fiscal 
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LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
 

La reforma del Poder Judicial debe encuadrarse dentro de la reforma global del Estado paraguayo, con 
miras a la democratizaci6n y el desarrollo del pais. 

El estudio de la situaci6n de [a justicia paraguaya, antes y despu6s del golpe del 3 de febrero do 1989, 
ha producido una serie de conclusiones y diagn6sticos cuyos resultados son harto conocidos. 

Todos ellos asi sin excepci6n, sefialan la necesidad de la reforma de la justicia paraguaya para apoyar 
el proceso democrdtico que se est. desarrollando en el pais. 

Sin embargo pocos esfuerzos se han hecho para establecer un objetivo estrat~gico, que a su vez genere 
un plan global de reformas que en forma sistematizada determine las prioridades especfficas, a corto y largo 
plazo, asi como las actividades concretas destinadas a mejorar el sector. 

Asi planteadas las cosas, al intentar un nuevo aporte sobre el tema, resulta necesario eludir los lugares 
comunes para realizar algunas contribuciones relativamente originales sustentadas en experiencias concretas, 
que tiene aristas tanto ideol6gicas como politicas y tdcnicas. 

1. 	 ,Por qu6 y para qu6 hay que hacer reforma del Poker Judicial? 
Promover la reforma del Poder Judicial significa tomar conciencia del agotamiento de un modelo, quo 

Otil en el pasado, representa hoy un obstdculo para el cumplimiento de sus fines especificos. 
La justicia paraguaya debe adecuar en el futuro sus estructuras, sus recursos, sus procedimientos a 

las exigencias de una sociedad democrAtica que aspira una justicia pronta y barata, y un pleno respeto a 
sus libertades civiles y politicas. 

Existen factores criticos que impulsan a una reforma do [a administraci6n de justicia, asi como signos 
alentadores que estimulan a iniciar y acelerar el proceso do cambio. 

Entre los principales factores criticos merecen citarse: 
a) Los procedimientos escritos lentos y obsoletos, y el excesivo formalismo que rige pare el ofrecimiento, 

producci6n y diligenciamiento de las pruebas. 
b) La ineficiencia do las prestaciones: muche burocracia y pocos resultados que generan una justicia lenta 

y cara. 
c) 	 La mu!tiplicaci6n do recursos e instancias que dilata exageradamente la resoluci6n de los casos.
 
d) 	 Leyes anticuadas en el drea penal donde sigue vigente un sistema inquisitivo hoy ya descartado.
 
e) Superpoblaci6n do los institutos penales.
 
f) Inexistencia do un sistema administrativo y financiero moderno que facilite la labor judicial.
 

Uno de los signos m.s alentadores para el 6xito do un programa do reforma de la admiristraci6n de 
justicia, es que el proceso de transici6n democrdtica contina adelante, a pesar de los Obstdculos. 

Por otro lado so han realizado trabajos sobre temas importantes tales como la reforma penal, er, sus 
aspectos estructurales y legales, el diseho do un programa do capacitaci6n del personal judicial, evaluaci6n 
de los procedimientos administrativos y financieros del Poder Judicial, planes pilotos de sistematizaci6n y 
automatizaci6n de la informaci6n legal. 

Sin embargo dichos trabajos han sido Ilevados a cabo en forma aislada a individual, sin mecanismos 
de coordinaci6n con otros esfuerzos similares, y sin que exista un plan o programa de conjunto. 

Ni el Gobierno del Paraguay ni ninguna de sus unidades constitutivas, el Poder Judicial incluido, tienen 
una estrategia formal ni un programa global pare el mejoramiento do la administraci6n do justicia. 

Esto es debido en parte a las dificultades t6cnicas inherentes al desarrollo de dicha estrategia y programa 
cuando varios sectores del Gobierno estdn involucrados en dicho trabajo, y en parte por los mismos problemas 
quo estd enfrentando el Gobierno en la transici6n hacia [a democracia. Sin embargo hay un consenso general 
de quo [a administraci6n do justicia es deficiente, que su indepondencia .iecesita ser fortalecida, y su 
performance mejorada, y que serias reformas necesitan ser realizadas. 

Tanto on el Ministerio P~blico como en algunos sectores j6venes progresistas del Poder Judicial, existe 
ya la Inquietud por el cambio, y alguna que otra bibliografia sobre el tena ha sido ya publicada. 

Dada la necesidad do un programa amplio y sistematizado do reformas del sector justicia, y su todavia 
relativa capacidad y habilidad para planear e implementar proyectos, el programa sugerido de reformas pare 
lo quo resta de este aio, y los primeros meses del venidero, es el relacionado con el andlisis y disefio de 
actividades especificas. Una vez quo el nuevo goblerno democritico asuma el poder, y est6 instalado el nuevo 
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Poder Judicial, estas actividades preparatorias podrian complementars,, por medio de la elaboraci6n de un 
plan sectorial do varios ahos, que incluya actividades que so extiendan durante los pr6ximos afios. 

Tan importante como estas actividades do diseho do las futuras reformas, es la realizaci6n de algunas 
actividades de impacto inmediato, tales como la reducci6n considerable de la poblaci6n penitenciaria, y la 
continuaci6n de los esfuerzos de sistematizaci6n de la informaci6n legal. 

El sentido y la direcci6n de las reformas debe operarse sobre dos ejes fundamentales: 
a) Consolidar la democracia dando una activa participaci6n a los actores y sujetos de la reforma on 

su misma formulaci6n (jueces, abogados, fiscales, defensores, profesores y estudiantes do derecho, y otros 
miembros do la comunidad juridica). 

El r6gimen autoritario vigente anteriormente puso obstdculo a la eficiencia bloqueando los canales 
participativos. En un r6gimen democrdtico hay quo dejar a los miembros del Poder Judicial, a que tengan 
una activa participaci6n social en la formulaci6n de planes, politicas y estrategias adecuadas. 

La participaci6n requiere una triple credibilidad del Poder Judicial: que so lo considere honesto y eficaz 
en todos los niveles de la administraci6n, transparente on su funcionamiento y gasto; dictil y flexible en su 
relaci6n con la comunidad juridica. 

b) Aumentar la eficiencia, eficacia, y calidad de los servicios quo presta la administraci6n do justicia. 
El objetivo estrat6gico nt~moro uno do la reforma debe ser el mejoramiento y el fortalecimlento do un 

sistema judicial independiente, como requerimiento esencial de la democracia. Para conseguir este objetivo 
la reforma debe operarse en las siguientes Areas: 
A) Independencia Judicial 

Para 	medir el objetivo estrat6gico en esta Area se debe: 
A.1. 	 Evaluar el grado de control quo el Poder Judicial tiene sobre su propio presupuesto, asi corn los 

niveles de fondos que son proveidos a la administraci6n de justicia para el cumplimiento de sus fines 
espc,;ificos. 

A.2. 	 Asegurar que los funcionarios judiciales representen a los diversos sectores sociales y politicos del 
pals. La independencia judicial requiere que ningt~n grupo o interds domino el Poder Judicial. 

A.3. 	 Implementar la carrera judicial. La independencia puede sor modida por la naturaleza do la carrera 
judicial proveida por las leyes del pais. Esto incluiria la duraci6n do los periodcs, niveles do 
compensac16n, y otras protecciones destinadas a aislar a los magistrados de la dominaci6n de 
grupos politicos, econ6micos u otos intereses. 

A.4. 	 Asegurar la posibilidad de que el Poder Judicial decida todos los casos, sin importar los inltereses en 
juego ii las partes involucradas en el caso. 

A.5. Asegurar que todas las decisiones judiciales sean cumplidas. 
Como ejemplc de actividades a ser realizadas para el fortalecimiento del Poder Judicial so sugiere: 

- Establecimiento do una capacidad de manejo administrativo y financiero. 
Una mayor independencia judicial en t6rminos presupuestarios requiero el establecimiento de una 

capacidad administrativa y financiera para manejar 6, presupuesto y hacer el planeamiento fiscal. Esto podria 
incluir el mejoramiento del control presupuestario, el sistema do auditoria y el mejoramiento en la formulaci6n 
del presupuesto anual. 
-- Creaci6n do una Comisi6n Nacional para el fortalocimiento del Poder Judicial. 

Una Comisi6n Nacional puedo jugar un rol importante en el fortalecimiento do la independencia judicial, 
mediante la identificacl6n de las reformas necesarias y la bisqueda do apoyo politico para la implementac6n 
do las reformas. Una Comisi6n Nacional tambidn puede servir como el punto focal para la realizaci6n de 
estudios judiciales especializados, preparaci6n do planes, y el desarrollo do iniciativas legislativas. 
B) La profesionalizaci6n judicial 

La profesionalizaci6n judicial requiere: 
B.1. 	 El establecimiento do procedimientos de selecci6n en base a mdritos, como parte de una lby de la 

carrera judicial. 
Un criterio para medir el avance hacia la profeslonalizaci6n es el reconocimiento do los mdritos en 
el nombramiento y promoci6n de los magistrados, y el establecimiento de un proceso do selecc6n 
imparcial y objetivo. 

B.2. 	 Los salanos del Poder Judicial deben ser establecidos on comparaci6n a los salarios pagados por 
lab firmas progresistas del sector privado. 
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En muchos casos los salarlos del Poder Judicial son tan bajos quo so preutan a la contrataci6n do 
personas ineptas o corruptas. La fijaci6n de salarios apropiados hace que la carrera judicial sea 
atractiva, quo los jueces y funcionarios tengan mayor dedicaci6n a sus tareas, y minimiza el riesgo 
do la corrupci6n. 

B.3. 	 El establecimiento do organizaciones profesionales activas para los funcionarios judiciales. 
El fortalecimlento de las asoclaclones profesionales ayuda a difundir las inquietudes do la profesi6n, 
ayuda a mantener unidos a los colegas, y a participar on actividades educativas y de entrenamiento. 

C. 	 La eficlencia judicial 
Las actividades destinadas a lograrlas son: 
C.1. 	 El establecimiento de una oficina do administraci6n de cortes. Hasta hace poco, en muchos paises 

la admlnistraci6n de cortes era un concepto desconocido. Sin embargo el establecimiento de una 
unidad administrativa quo maneje los aspectos financieros, la administraci6n de personal, los 
sistemas de informdtica, y el planeamiento, es un indicador positivo del progroso para lograr la 
eficiencia. 

C.2. 	 El establecimiento do programas do entrenamiento para jueces quo puede contribuir a la eficlencia 
de las cortes, los cuales pueden ser medidos en t6rminos do cursos y jueces ontrenados. 

C.3. 	 La existencia de programas de entrenamiento para personal do apoyo no judiciales. El entranamien
to de los empleados judiciales tambi6n puede ayudar a mejorar la eficiencia. 

C.4. 	 La publicaci6n do documentaci6n legal unificada y actualizada (leyes, decretos, c6digos) quo facilite 
las operaciones del sistema do cortes. 

C.5. 	 El establecimiento do un sistema de manejo y soguimiento do casos. 
C.6. 	 El establecimiento do un moderno sistema judicial do estadisticas y archivos. 

Basa!, en la informaci6n proveia por el sistema do manejo y segulmiento de casos la informaci6n 
estadistica puede ser analizada y diseminada a o1 piblico. 
El mejoramiento en el manejo do archivos, y la recolecci6n de datos estadisticos pueden proveer una 
Importante Informaci6n sobre el funclonamiento del sistema judicial. 

D. 	 El Procedimlento Judicial 
El mejoramiento del procedimiento judicial puede ser logrado mediante: 
D.1. 	 El establecimiento y uso do un cuerpo uniforme de procedimientos legales. Los procedimientos 

juegan un rol vital en la garantia do los derechos b.,sicos. Un sistema do cortes quo busca bnndar 
un nivel de protecci6n igualitaria, requiero un cuerpo legal uniforms de procedimientos legales. 
La tondencia hacia la uniformidad y simplificaci6n do los procedimientos, es un indicador importante 
do la calidad do la justicia. 

D.2. 	 El uso del procedimiento oral en ciertcs tipos de juicios. En muchos palses, la justicia funciona sin 
procodlmientos p~blicos orales. Esto produce una situaci6n en Iacual los jueces simplemente leen 
los escritos y dan su veredicto sin haber visto o hablado personalmente con los procesados, victimas 
o testigos. El mejoramiento do los procodimientos mediante la inserci6n do los testimonios orales en 
al julclo es un Indicador do las mejoras on el prccedimlento judicial. 

D.3. 	 Reduccl6n del tiompo requerido para la tramitaci6n de las causas criminales. 
D.4. 	 El ostablecimiento de un sistema alternativo do pdsi6n preventiva, o su eximlci6n para clerto tipo de 

delltos no violentos. Esto evitard la suporpoblac16n do las cdrceles. En muchos paises latinoameri
canos solamente ciertas clases do individuos so mantienen fuera de prislon mientras est6 pendlente 
la tramitaci6n do su juicio. Existen pasoo positivos dados para romper este sistoma tradicional, pero 
lamentablemente la exenci6n do la prisi6n preventiva, beneficia solo a clertos dolltos loves, 
subsistiondo el criterio de mantener en prisi6n a los procesados an existiondo la minima duda. 

E. 	 El acceso a y la dlsponibilidad do Ia Jwlticia 
So puede lograr un mayor acceso a la justicia modiante: 
E.1. 	 La disponibilidad do cortes en las principales regiones del paisy la asignacl6n do un mayor nimero 

do jueces por habitantes. 
E.2. 	 Disponibilidad de la representaci6n legal por medio de apoderados privados y defensores pibllcos. 
E.3. 	 Expansi6n de la educaci6n civica legal a los ciudadanos do escasos recursos y a los de las Areas 

rurales. 
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E.4. 	 Costos razonables en las actuaciones judiciales. 
Los ciudadanos de bajo ingreso no pueden acceder a los beneficios de la just;ia por los costoo 
exagerados do las tareas judiciales, impuestos y honorarios de los abogados. 

F. 	 La confianza del pi~blico en la Administraci6n de Justicia 
Esto puedc iograrse: 
F.1. 	 Mediante el establecimiento de un programa de educaci6n piblica acerca del sistema do justicia, 

incluyendo los derechos y obligaciones. 
F.2. 	 Resoluciones justas y rdpidas do los pleitos sin importar los sectores o inte.eses juzgados. 

ACT!VIDADES PRIORITARIAS DE LA REFORMA 

Existen actividades quo deben ser encaradas en forma prioritaria: 
1. La Constituci6n do un grupo formal do trabajo quo inicie la preparaci6n del plan de reformas del sector 

justicia y coordine las actividades a ser realizadas. En este grupo do trabajo deberian estar representados 
los principales exponentes de la comunidad juridica: magistrados, representantes del Ministerio Pdblico, 
funcionarios do apoyo, representantes del Ministerio de Justicia, Facultades de Derecho, y Colegio do 
Abogados. Como minimo lus propios representantes del Poder Judicial deberian estar organizados para opinar 
y acometer las reformas. 

2. Es urgente la reducci6n de la poblaci6n de los institutos penitenciarios, particularmento de las 
personas sobre las quo pesa prisi6n preventiva y estdn en espera do la tramitaci6n do sus causas. 

La causa principal de este problema es el sistema legal vigente cuya reforma estA siendo estudiada 
pur la Comisi6n Nacional do Codificaci6n. 

3. El esfuerzo do sistematizaci6n de la informaci6n legal y operacional d-9l Poder Judicial ha 
experimentado algtn progreso con el establecimiento de un proyecto piloto de sistematizaci6n do un juzgado 
en lo penal, y la compra de computadoras para todos Ics juzgados en lo criminal. El Ministerio Pdblico tiene 
algunos fondos presupuestados para ampliar el esfuerzo do sistematizaci6n por medio do la compra de equipos 
adicionales para su uso en Asunci6n. Por eso seria muy importante en el futuro [a provisi6n de la asistencia 
t~cnica y entrenamiento que se necesitan para Ilevar a feliz t~rmino, el esfuerzo inicial, y poder unir [a 
sistematizaci6n do la informaci6n legal al sector administrativo y operacional del Poder Judicial, estableciencso 
as[ una adecuada coordinaci6n entre las varias iniciativas de automatizaci6n quo estdn siendo realizados 
dentro del sector judicial. 

4. Se impone la redacci6n do anteproyectos do nuevas leyes, particularmente de los C6digos Penal 
y de Procedimientos Penales y su adecuaci6n a la recientemente promulgada Constituci6n Nacional. 

La puesta en vigencia de un nuevo C6digo de Procedimientos Penales requerird el fortalecimiento 
institucional del Poder Judicial, del Ministerio Ptblico y do la instituci6n do la Defensa Pilb!ica. 

Tambi6n se requerird una amplia difusi6n de las reformas introducidas para lograr un consenso favorable 
do la comunidad juridica a las mismas. 

5. El drea do administraci6a de los tribunales requiere la modernizaci6n de sus sistemas y la aplicaci6n 
de estructuras y procedimientos usados con 6xito on la ompresa privada. Estas reformas son necesarias a 
los efectos de una correcta redistribuci6n de las tareas administrativas inherentes a la administraci6n de cortes 
y quo hoy dia establecen una carga pesada en los distintos juzgados y cuerpos colegiados de la administraci6n 
de justicia. 

Los siguientes t6picos deben ser encarados en los proyectoy de reforma con el fin do mejorar !a eficiencia 
en la administraci6n de los tribunales: 

a. Manejo y seguimiento del flujo de casos. 
b. Sistemas administrativos y financieros. 
c. Manejo de archivos y estadisticas. 
d. Administraci6n del personal. 
e. Servicios generales. 
6. Se impone un andlisis minucioso do los impedimentos legales y judiciales que afectan al comercio 

internacional y a la inversi6n de capital extranjero en el pais. Si bien es necosario mantener la atenci6n en 

72 



el mejoramiento del funclonamiento del sistema do justicia penal, tambi6n es Importante introducir mejoras 
en la forma en quo el sistema legal opera con respecto a las Areas do comercio e invers16n. 

So sugiere quo dicho andlisis sea hecho mediante la contratac16n de abogados privados con expeencla 
en le, materla, y c'ao el Informe resultants se traduzca en iniciatvae legales quo mejoren el sisterna existente. 

El trabajo do andlisis tambi6n puede, mediante el entrenamiento, posibilitar la creac16n do un grupo do 
expertos del Poder Judicial y del Ministerio PLblico entrenados en los aspectos legales del comerclo y las 
Inversiones, derechos intelectuales, patentee, marcas y derechoa do autor. 

7. La creacl6n o implementaci6n do un programs de entrenamiento para candidatos y miembros actuales 
del Poder Judicial, del Ministedo Pblico y do [a Defensa Pblica, con el objeto do capacitarlos para un major 
desempeflo do sue funciones. 

8. Es Importante el diseflo y lanzamiento do un programa quo impulse on materia penal r', sistema 
acusatorio, a partir de las reformas efectuadas on la nuova Constituci6n y de la adopci6n do un i-,evo C6digo 
do Procedimientos Penales. Esto conlleva la introducci6n efectiva del juicio oral en clortas partes del 
procedimiento, Io cual provocarA un zambio radical on el papal tradiclonal del Fiscal. 

9. Finalmente resulta fundamental la formulaci6n y adopci6n de una estrategia para el sector justicia, 
y do un programa multianual quo realiza la sistematizaci6n do las reformas sugeridas mds arriba. Esto servir 
para varios prop6sitos: 

a. Forzard el ostablecimiento de prioridades. 
b. EvidenclarA la necesidad de cooperaci6n entre las diversas entidades del sector, d.ndoles la 

oportunidad de trabajar do manera conjunta sobre metas comunes. 
c. Proveeri una estructura modianto [a cual so orienten los logros quo so desean obtener y so 

estable:xc.. mocanismos para medir el progreso hacia tales metas. 
d. AyuuarA a clarificar al ptblico culies son las motivaclones do la reforma del sector, as[ como los 

m6todos quo so siguen para su implementaci6n. 
e. Favorecerd la identificacl6n do aquellas reformas ofectuadas por el Goblemo quo puedan garantizar 

el 6xito do las actividades on el sector justicla, y dard seguridad a las potenciales agencas Intemaclonales 
cooperantes sobre la seriedad do los compromisos asumidos. 

Sin embargo, la tarea do sistematizar !as reformas no as f~cil por la dificultad quo tiene el conveguir 
un consenso real entre las entidades y/o personas involucradas y obtener grados de espc lcldad quo 
garanticen una efectiva orientaci6n prdctica para las actividades y los planes do trabajo quo so preparen. 

Se sugiere qua [a elaboraci6n y adopci6n de una estrategia y do un programs multianual, se conviertan 
on al prop6sito principal de los trabajos quo so realicen en Io quo resta del aflo y do los meses quo falten 
hasta la instalacl6n del nuovo gobierno democrtico. 

CONCLUSION 

Mejorar la efectividad y el fortalecimiento do un sistema judicial Independiente constituye un componento 
fundamental do la democracia representativa. Los esfuerzos por mojorar le justicia han sido considerados do 
alta prioridad on muchos paises, pero tambi6n han sido la fuento do frustraciones sustanciales, cuando el 
progreso en el procoeso de cambio, no so realiza on la medida esperada. Esto arroja como conclusl6n do quo 
las reformas on el sector judicial constituyen un proceso quo requiere tiempo y paclancin, ya quo las mismas 
est~n relacionadas con el cambio do estructuras politicas, econ6micas y sociales. Pero su Iniclo ya no puede 
postergarse sopena do retardar las reformas damocr~ticas quo el pais exige. 

Dr. Mauro Sanabria 
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MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE CONCLUSIONES 

SEMINARIO - TALLER: REFORMA DEL PODER JUDICIAL 

VOLUNTAD 
GESTION POLITICA DE LA GESTION 

N2 ACCIONES LEGISLATiVA CORTE Y ADMINISTRATIVA AUTOGESTION 
MINISTERIO 

PUBLICO 

I CP LP I CP LP I CP LP I CP LP 

1 	 Comlsl6n N2 1 
1.1 	 Aprobacl6n y Promulgaci6n db 

un Nuevo C6digo Penal - Parte 
General. 

12. 	 Modiflcacl6n del C6digo de Pro
cedimlento Penal. 

1.3 	 Elaborac16n do la Ley del Mi
nisterlo P~blco. 

1.4 	 Suspenci6n de la Ejecuci6n de 
la Condena (Nueva Figura). 

1.5 	 Ley Orgdnica do la Politica 
Judicial. 

1.6 	 Medldas altemativas a la Pena 
do Prlsl6n. 

1.7 	 Reforma do Ia Ley Penitencla
na N' 210. 
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MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE CONCLUSIONES 

SEMINARIO - TALLER: REFORMA DEL PODER JUDICIAL 

VOLUNTAD 
GESTION POLITICA DE LA GESTION 

N ACCIONES LEGISLATIVA CORTE Y ADMINISTRATIVA AUTOGES1ION 
MINISTERIO 

PUBUCO 

I CP LP I CP LO I CP LP I CP LP 

2 	 Comlsl6n N2 2 
2.1 	 Actualizacl6n do la Lay del 

Funcionarlo Pdbllco (con rela
c16n al Funclonarlo Judicial). 

2.2 	 Diseflo do un Proyecto de For
talecimlento de Biblloteca Juri
dica. 

2.3 	 Diseflo de un Proyecto do Es
cuela Judli+lal. 

2.4 	 Proyacto do Ley sobre Nom
bramiento y Promocl6n de Ma
gistrados. 

2.5 	 Elaboraci6n de un Reglamento 
del Funclonarlo del Ministerlo 
Pbllco. 

2.6 	 Evaluacl6n del Sistema de 
Registro Pdbllco con mlras a su 
mejoramlento (,on alstencla 
t6cnlca). 
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MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE CONCLUSIONES 

SEMINARIO - TALLER: REFORMA DEL PODER JUDICIAL 

VOLUNTAD
 

GESTION POLITICA DE LA GESTION 
Ng ACCIONES LEGISLATIVA CORTE Y ADMINISTRATIVA AUTOGESTION 

MINISTERIO 
PUBLICO 

I CP LP I CP LP I CP LP I CP LP 

3.5 	 Seminario sobre Realldad Pe
nltenclarla-Carcalarla 

4 Comlsl6n Ni 4 
4.1 	 Compra do un Computador 

Central que posibllite el esa
blecimlento do una red entre 
las computadoras disponibles 
del Poder Judicial y el Ministe
rio Pdbllco. 

4.2 	 Compra de Software necesa
r!os para el establecimlento de 
un sistema do seguimlento de 
casos (Sector Penal). 

4.3 	 Entrenamlento de Magistrados 
Judiciales y Personal de apoyo 
para el uso del slstema de 
Computacl6n. 
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