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La orientaci6n que se db a1 problema de la selecei6n y formaci6n de 
Jueces y Magistrados depende muy directamente de la idea que se bnga de 
la funci6n jurisdiccional y de la naturaleza del Poder pdblico del que 
aqubllos son titulares. 

1. Importancia de la funci6n jurisdiccional. 

El artlculo 117.3 de la Constituci6n. reiterando normas 

tradicionales, hace wnsistir la potestad jurisdiccional. atribuida de manera 
exclusiva a 10s Juzgados y Tribunales determinados por la leyes. en " j r  

y hacer ejecutar lo juzgado". 

Juzgar es, en primer tbrmino, aplicar el Derecho ("ius at"), precisar 
la norma juddica m b  apmpiada para la mluci6n del eaeo wncreto, lo que 

lleva tambibn mnaigo un pronunciamiento mbre la validez de la propia 
norma, es decir, el control de legalidad y aun de conatitucionalidad de la 
norma aplicable. 

La funci6n de juylar no es fAcil ante un ordenamiento que ae 
caracteriza por eu complicaci6n creciente. en cantidad (la simple 
contamplaci6n del Aranzadi ya resulta abrumadora). en contsnido (casi 
nada eacapa ya a1 control del Estado inb~encioni6t.a) y en pluralismo: el 

ordenamiento del Eetado coexiste. de una parte, a n  los ordenamiento de 
entidades inferior- (Comunidades Autbnomas, Municipios) y, de otra 



parte, con 10s ordenamientos supranacionales (Comunidad Europea) y con el 

clhico Derecho internacional. con tendencia asimismo a una mmplejidad 

creciente y a cada vez mayor eficacia en la enmaranada red de relaciones 

que constituye el mundo contemporhneo. 

Como consecuencia de ello, las  ramas  tradicionales del 

ordenamiento jurldico extienden sus limites y se desmembran en aectores. 

cuya importancia doctrinal y efectiva crece de dfa en dla. A tftulo de 
ejemplo: Derecho de farnilia. Derecho de soeiedades. Derecho marltirno. 

Derecho de urbanismo. Derecho penitenciario. Derecho penal socio- 

econ6mico. etc. 

La especializaci6n de 10s sectores jurtdiws parece exigir igualmente 

la especializaci6n de 10s Jueces y Magistrados encargados profesionalmente 

de su aplicaci6n. Peru tampoco debemos perder de vista la unidad esencial 

del Derecho y. por lo tanto, la importancia de una formaci6n jurldica 

generalizada de 10s Jueces y Magistrados. 

1.2.- Hacer justicia. 

Juzgar no es solo aplicar el Derecho, de manera tbcnica y 
valorativamente d p t i c a .  A1 Juez se le exige "hacer justicia" y la justicia es 

un "valor superior" de nuestro ordenamiento jurtdico (conforme al artlculo 

1.1 de la Constituci6n). que requiere una distribucidn proporcional de 

derechos y deberes, y a1 cual, por la miama naturaleza de las msas, podemos 

siempre aproximarnos pero nunca alcanzarlo plenamente. 

"Hacer justicia" comporta una postura crltica del juzgador frente a1 

ordenamientn positivo y una valoraci6n de sus nonnnn para captar cutlee 

son justas de cam a la soluci6n del caao wncreto y c d l e s  resultan injustas 

por su propia ratio o por inadecuaci6n sobrevenida. Sin olvidar que. cuando 

la norma aplicable resulte injusta o insuficiente o simplernente no elista. 

sin embargo 70s Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de 

resolver en todo caso 10s asuntos de que wnozcan" (art 1.7 del CC). 

La sentencia no es, pues, un simple acto del entendimiento. un 

juicio, un ailogismo, como propugnaba la doctrina ch ica .  Es tambibn un 

acto de voluntad, que decide c d l  es la norrna aplicable e inclueo c d l  es su 

alcance y contenido, particularmente en 10s supuestos de subsunciones 

Upieae, concureos de leyes, cl&usulas generales, mnceptos indeterminadoq 



juicios de equidad y lagunas del Derecho. En estas situaciones, en que el 
juzgador ha de recurrir a la comparaci6n, a la analogfa, a la interpretaci6n 
pmgresiva y a 10s principios generales del Derecho. la jurisprudencia no &lo 
complements el ordenamiento j d d i m  (art. 1.6 del CC), sino que lo integra. 
creando para el futuro un criterio deeisor. antes inexistente o a1 menos 
ignorado ("ius esto"). 

Por ello. no puede desmnocerse que, miis allB de lo establecido en el 
C6digo civil. la jurisptudencia es verdaderamente hrente de Derecho. mmo 
han pueeto de relieve lae escuelas doctrinales desde el eociologismo de 
IHERING haeta el realismo norteamericano y enandinavo, aun en aquellos 
aiatemas no basadoe. como 10s anglosajones, en la obligatoriedad del 
precedente. 

Cuanto antecede demuestra que no le basta a1 juzgador un 
conocimiento amplio del ordenamiento positivo. Su deber de valorar la 

norma le exige un conocimiento profundo de la soeiedad en la que vive, de 
sus valores y attitudes, de la opinio iuris y del sentimiento de justicia 
predominantes. Su labor creadora de Derecho le impone una fomaci6n m h  
amplia que la aimplemente juridicn y verdaderamente interdiseiplinaria, 
comprensiva a l  menos de elementos filosbficos, psicol6gicos. bticos, 
soeiol6gicos y (en el Bmbito penal) criminol6gicos). 

1.3.- Hacer ejecutar lo juzgado. 

La funci6n de aplicar el Derecho y de hacer justicia resultaria 
frustrada ai lae aentencias judiciales quedaran ain ejecuci6n. lo que por 
desgracia amntaee mn demasiada frecuencia. por la falta de medias o por la 
falta de aeietencia de quien, mmo la Administracidn publica, tiene el deber 
de mlaborar mn 10s Juzgadas y Tribunaiee (arL 118 de la Conetituci6n). 

Las tendencias doctrinales y las directrices internacionales de 
nueetro tiempo subrayan, a h  embargo, la importancia que ha de atribuirse 
a1 resarcimiento e indemnizaci6n de las victimas, al cumplimiento de laa 

sanciones penales con arreglo a la Comtituci6n, a la sumiei6n de la 
Administraci6n plSblica frente al poder judicial. Todo lo cual requiere bien 
sea el establecimiento de 6rganas judiciales especializados que puedan 
llevar a cabo el seguimiento de la ejecuci6n de las sentencias (v.g. loe Juecea 
de Vigilancia Penitenciaria), bien ma el allanamiento de los obeteculos 



materiales o legialativoe que se oponen a dicha ejecucion (v.g. art. 103 de la 

LPA y arts. 105 y e a  de la WCA). 

Y a h  habria que plantearse ai la 16gica juridica, en el terreno que 
aqui estamos coosiderando, no exigirla que la potestad de indultar (es decir, 
de hacer ineficaws las sentencias judiciales) fuese atribuida a1 Poder 
judicial, como lo hack el articulo 102 de la Constituci6n republieana de 
1931, que otorgaba tal potestad a1 Tribunal Supremo o a1 W e n t e  de la 
Rep&lica, previo informe del Tribunal Supremo. 

2. El Poder judicial como Poder del Estado. 

La doctrina ha subrayado lo significativo de que la vigente 

Constitucidn se refiera, en el tltulo VI, a1 "Poder judicial" y no a la 
Administraci6n de Justicia, como ha venido siendo habitual. Ello mmporta 
algunas mnsecuencias. en el Ambito de nuestro tema de hoy, que solamente 
pueden ser mencionadas aqui. 

2.1.- Poder polltim. 

Dice el artkulo 117.1 de la Constituci6n que "la justicia se 
administra en nombre del Rey", expresi6n que la doctrina ha inteipretado. 

no como equivalente a una dependencia de la Justida del Poder Ejecutivo. 
Bino como una expresi6n simbdlica que "la aureola con el demro mayestAtim 

de la Monarqula y en este sentido mntribuye eimbdlicamenta a integrar a1 
Estado" (LUCAS VERDU). En todo cam. el Rey represents aqui a1 Estado y 
el principio de divisibn de poderes queda a salvo. 

Es innegable la importancia creciente de las funciones pollticas que 
han de realizar los Tribunalen en nueatma dim, por ejemplo, en materia de 

mntrol de wnstitucionalidad de Lae leyes (aunque en eate punto el papel 
supremo corresponds. nakualmente, a1 Tribunal Codtucional  y no a 1- 
Tribunales ordinaries). mntrol de las elecciones. control de la legalidad de 
los partidoe polltiam. o aquelloe procesos penales en que la acci6n ejercitada 
por el Minisbrio fiscol a instancia del Cobiem o la acci6n popular se 
revelan mmo instrumentas para decidir un mdlieto de poderes entre el 

Gobierno y loe Sindisatos. 10s partidos polltiam, la prensa, etc. 



Esta situaci6n exige que el juzgador, ademas de la pertinente 
formacidn jurtdica y cultural antes aludida, haya de power una fina 

semibilidad social y politics, acorde con la realidad del tiempo en que se 
vive. Lo que no significa identificacidn ideol6gica con el partido en el 
Cobierno, sino m h  bien vivencia deeidida del pluraliamo politico mmo valor 
superior de nwetro ordenamiento juridico (art. 1.1 de La Constituci6n). 

2.2.- Estado social de Derecho. 

A1 ser un poder politico en un Estado social de Derecho, a1 Poder 

judicial le mrresponde tambibn "promover las condiciones para qua la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas, remover los obsteculos que impidan o diiiculten su 
plenitud y facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida 
polltica, econ6mica, cultural y social" (art. 9.2 de la Constitucibn). Eate 
mandato conetitucional contribuye a potenciar la importancia de la 
interpretaci6n proqesiva de 18s normas. "en relaci6n con la realidad social 
del tiempo en que ban de ser aplicadas" (art. 3.1 del CC). y la creaci6n 
judicial del Derecho, y, por supueeto, ws lleva a tener que plantearnos. no 
a610 la validez btica, sin0 incluso jurtdica, del "uso alternativo del Derecho", 
claro este q w  para la realizaci6n de loe valores constitucionales y no eomo 
un procedimiento de lucha de clasea 

2.3.- Estado democrAtim de Derecho. 

El artlculo 117.1 de la Constituci6n comienza con las palabras: "La 
justicia ernana del pueblo...", expresi6n que admite  diversas  
interpretaciones: 

2.3.1. En un sentido maximalista. significarla que el pueblo es 

quien debe ad  ' ' ' directamente la justicia, pretenaidn que n i n g b  
r6gimen ha postulado, mnfodndoee  con la exigencia de una participacidn 
popular m b  o menos amplia en La Administraci6n de Justicia, la que 
nuestra Constituci6n vigente cifra en el ejercicio de la acci6n popular. en la 
inatituci6n del Jurado ("en la forma y con respecto a aquellos proceaos 
penales que la ley determine") y en log Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales (art. 125). 



2.3.2. En un aentido m8s usual. la relaci6n entre el pueblo y el Poder 

judicial se interprets en el sentido de que 10s Jueces tienen que estar 

legitimados democrhticamente, p e n  aun eeta interpretaci6n no es pacffica: 

a )  Algunos se conforman con un coneepto meramente formal de 
dernocracia, considerando que existe cuando hay divisi6n de poderes y 
cuando 10s titulares de los mismos son elegidoe mediante sufragio universal 
(democracia de primer pado) o son elegidos por las personas ya elegidas 
mediante sufragio universal (democracia de segundo grado). P e n  reducir la 
dernocracia a la eleeci6n de los gobernantea no es suficiente. La democracia 
es todo un rdgimen de gobierno g no &lo quidn gobierna sino tambidn d m o  
se gobierna y para qu6 se gobierna resultan aspectos fundamentales de la 
misma. No podemos eonsiderar democdtico, como ROUSSEAU, el gobierno 
desp6tico de 10s elegidos. 

La democracia, materialmente entendida, no existe sin el respeta de 

ciertos principios y valores fundamentales. KELSEN la caracterizaba por la 
alntesis de la libertad y de la igualdad, concediendo preferencia a la 
primera. En el contexto del Estado de Derecho. la democracia requiere: 

equilibria y no 8610 divisibn de poderes, imperio de la ley, control de la 
legalidad de la Administraci6n ptblica, reconoeimiento de 10s derechos 
fundamentales de las personas, pluralismo ideolbgico y reepeto de las 
minorim. No basta una legitimaci6n por el origen (eleeei6n): el Estado 
democdtico de Derecho se legitima en la medida en que contribuye a la 
r e a b c i 6 n  de la libertad y de la justicia en la vida social. 

h i  concebida. la democracia no debe tefiir solamente la vida 
politica, sino la vida de todas las instituciones sociales. Es a esta 
democracia. materialmente entendida. a la que, a mi juicio, ae refiere el 

d c u l o  27.2 de la Consrituci6n. a1 prochmar que %I educaci6n tendrl por 
objeta el pleno desarrollo de la pemnalidad humana en el respeta a 10s 
principios democraticos de convivencia ...". 

Por el contrario. no habd  demoeracia real, sino &lo sednt ica.  
cuando la vida politica no sea dialogante; en un rdgimen de partido 
predorninante, en que una mayoria absoluta ponga todos los poderes en 
rnanos del Ejecutivo y dste en manos del partido, o cuando rija la 

arbitrariedad. En todos estos casos. hablar de democracia seria una 
absoluta "contradictio in terminis". 



b) Por lo expuesto, considerar que la legitimaci6n demoerktica de 
10s juzgadores exige su elecci6n (por el pueblo o por el Parlamento) puede ser 
&lo aparentemente democdtiw, si se requiere en los candidates algun 
wndicionamiento diecriminatorio (wmo la "integraci6n revolucionaria 
activa" en la Ley cubana de 10 de agosto de 1977). si se manipulan las 
elecciones o si el Parlamento que elige a los jueeee este dominado por un 
partido eon mayoria abmluta. En astos eaeos, aunque se afirme que 10s 
Jueeee han de aentenciar con arreglo al "sano sentimiento popular" 
(Alemania nazi) o en base a los "principios de la wnciencia proletaria" 
(URSS. China), el inter66 de la Sociedad queda realmente sustituido por el 
inter6s del partido. 

AdemAs. el ejercicio del Poder judicial, la Adminietraci6n de 
Justicia, reviste necesariarnenta un alto grado de teenicismo juridim. Por 
ello, o bien los Juecea se seleccionan por eu wnoeimiento del Derecho y su 
capacidad para hacer justicia (que en el art. 1.1 de nueetra Conetituci6n 

aparece vinculada a la libertad. la igualdad y el pluraliamo polltiw), o bien. 
concebidos ante todo wrno titularas de un poder polltico, al modo de los 
miniatros o de los parlamentarios, los Juzgados y Tribunal- precisartan 

asemrea juridicon al margen de sue titularea. juetaments wmo los minietroe 
y 10s padamentarion. o wmo es el cam del Tribunal Constitutional o del 

Tribunal de Justicia de la Comunidades European. 

Con arreglo a 10s principios de la demoeracia en sentido material. el 
Poder judicial se legitima por su independencia de los de& poderes, eu 
sumki6n a la ley, su capacidad para la elabornci6n de una jurinprudeneia 
creadora que realice los valores d e m d t i c a s .  y la reeponaabilidad de los 
Jueces y Magistrados, ademke de la participaci6n popular en la 
Administraci6n de Justicia, pidiendo o diciendo el Derecho. 



1. Libre eleeci6n o nombramiento. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la libre elecci6n 

de 10s Jueces no es condici6n necesaria ni tampoco sdtciente para 
garantizar el funcionamiento dernocrhtico de 10s 6rganos j ~ e c i o o a l e s .  

Adernb, 

a )  La libre eleccibn por el pueblo (patrocinada por k Revoluci6n 
Francesa), en todos 10s escalones de la organizaci6n judicial, resultaria 
demasiado complicada para ser viable. 

b) La libre elecci6n por el Poder Legislative (caracteristica de 10s 
regimenes marxistas) pondria en peligro la independencia judicial, a1 
menos en 10s casos de un partido con mayorta absoluta. 

C) La libre elecci6n por el Ejecutivo (como se practic6 entre nowtros 
hasta 1869) niega claramente la independencia judicial. 

d) La cooptaci6n de 10s nuevos Jueces por el propio Poder judicial 

degeneraria en corporativismo. 

e) La elecci6n a1 azar, a1 ejemplo de la Grecia clbica, no merece 
siquiera consideraci6n te6rica. 

Por ello. resulta preferible el sistema de nombramiento, previo el 
procedimiento de selecci6n a1 que despubs se aludird, correspondiendo aqubl 
en thrminos generales a1 Ministerio de Justicia. Entre nosotros, sin 
embargo, el establecimienta por el articulo 122.2 de un Consejo General del 
Poder Judicial como 6rgano de gobierno de este dltimo tiene corno 
consecuencia 16gica que la selecci6n de Jueces y Magistrados haya de ser 
eompetencia de dicho Consejo (art. 307.3 de la LOPJ). aunque la Ley 
Orgdnica del Poder Judicial no sea totalmente coherente con este criterio. 



Selecci6n do jueces y magistrados 

2. Procedimiento de selecci6n. 

El autor de estas llneas es de quienes piensan que el sistema de 

oposici6n libre, para el aceem a la Carrera Judicial, sigue siendo el m8s 

justo o, al menos. "el menos injuston de los posibles, dejando a1 margen 

sistemas mB9 perfectos, como el alenuin, que hoy por hoy no resulta viable 

entre nosotros. Como ventajas apreciables. se encuentran: la neutralidad 
del procedimiento (siempre que la  composici6n de 10s tribunales 

ealifieadores permita precaverse contra la arbitrariedad), la posibilidad de 

demoetrar una perspectiva global de conocimientos propios de la 

Licenciatura en Derecho, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de 

un control de la legalidad del procedimiento ( d s  dificil pero no imposible 

cuando se trata de valorar una actividad tknica como es la que llevan a 

cabo 10s tribunales d ~ c a d o r e s ) .  Como inconvenientes m h  apreciables, y 

tambidn mB9 M d o e  y Ilevados, se encuentran el r n e r n o k o ,  superable 

mediante un adecuado sistema de ejercicios, y tambibn la falta de 

experiencia que es 16gica en quien, una vez terminada la carrera, se ha 
dedicado hicamente a preparar oposiciones. 

Los ejercicios de las  oposiciones deben combinar .  

proporcionalmente, loe testa y 10s ejercicios de redacci6n, 10s ejercicios 

te6ricos y prhcticos (con manejo de textos legales y de jurisprudencia), los 

ejercicios escritos y orales. loe ejercicios generalee (comunes a oposiciones 

propias de otras profeaiones juridicas. mmo sugiere GARCIA CANTERO) y 

especlficos. 10s ejercicios mbre materias juridicas con los relatives a otrm 

materias o demostrativos de la cultura general (idiomas, informdtica) o del 
perfil humano del opositor, y todo ello, neceaariarnente, en funci6n de los 

fines pretendidoe y tambibn del niunero de opositores, que puede resultar 

por desgracia un factor dietorsionante. Es tal vez recomendable la 

poaibilidad de aprobacibn independiente de cada uno de 10s ejercicios. 

h s  requisites exigibles para ser Juez o Magistrado se han de 

concretar fundamentalmente en dos: capacidad jurldica y de obrar (en 

Urminos generalee) y la necesaria formaci6n juridica (te6rica y prhctica) y 

extrajurldica. El principio de no discriminaci6n (art. 14 de la Conetituei6n) 

obliga a no poner limitaciones por raz6n de ram, sexo, opini6n polltica o 

circunstancias socialee. El requisite de la ciudadania, a quien se atribuye el 



derecho a acceder a las funciones y cargos publicos (art. 23.2 de la 
Constitucion), puede atemperarse en el futuro por razon de nuestra 
pertenencia a organizaciones supranacionales. Para evitar discriminaciones 
por causas econ6micaa. los poderes p&licos deben establecer un sistema de 
ayudae, en forma de becas o a1 menos desgravaciones fiseales de lo invertido 
en la preparacih de opoeiciones La exigencia de una especializaci6n por 
sectares juridieos puede ser recomendable en benefieio de la funeibn, per0 
tambidn puede representar un serio inconvenient. para una formaci6n 
jurfdica amplia de los Jueces de nuevo ingreso. Por ello, la especializecibn 
me parece preferible para momentoe posterioree: ascensos o cambios de 
orden jurisdictional. 

En cuanto a1 carlcter, temporal o vitalicio, de 10s nombramientos de 

10s Jueees. la referencia, en el artlculo 122.1 de la Co~ti tuci6n.  a "lo8 
Juecee y Magistradoe de carrera. que formarhn un Cuerpo him",  parece 
conllevar su designaci6n vitalicia. Laa aparentes ventajas que te6ricamente 
podria producir el carlcter temporal del nombramiento, en cuanto a 
estimular para una formaci6n y perfeccionamiento continuados. no 
cornpensartan tal vez 10s inconvenientes de desempenar una funci6n que 

constituye una profesi6n para eus titulares sin el necesario equilibrio 
emotional, y pueden a d e m b  suplirse mediante un eietema de estlmulos 
para lograr el aseellcu, o el eambio de destino, y mediante la exigencia de la 
oportuna responsabilidad a los rniembroe de la Carrera Judicial que no 
demuestren en su actuaci6n la altura (o la profundidad) exigible. 

UM adecuada regulaci6n de las opoeiciones no puede olvidar la 
regulaci6n de la compoeici6n y carlcter permanente (como propone 

REQUERO) o node 10s tribunalee &cadores (uno o varios), aai mmo de la 
conveniencia de eetablecer un cuadro de requisites o induso un minim0 
estatuto juridico de los preparadom, faltoe en la actualidad de todo control. 

Se pueden considerar tambidn el concurso de mdritos entre jurist- 
de prestigio (verdadero) y con acreditada experiencia, como abogados o 
profemres. para proveer con ellos uaa parte de lo8 Jueeee de nuevo inqeso. y 

la oposici6n restringida entre oLme profesionales de la Adminiatraci6n de 

Justicia (Secretaries) para el acceeo a la Judicatura, o entre Juecee para el 



ascenso a Magistrado o para poder cambiar de destino (a cierhs niveles) o de 

orden jurisdiccional. 

Una combinaci6n de las oposiciones libres con estos otros 

procedimientos, en la proporcidn adecuada, puede garantizar que la Camera 

Judicial acoja conjuntamente a juristas con una forrnaci6n generalizada, a 

otroe con una formaci6n especializada y a otros en los que predomine la 
experiencia. ofreeiendo en conjunta un cuadro variado de profeaionales que 

pueda asegurar el equilibrio en los drganos colegiados. 

La formacidn juridica de 10s Jueces de nuevo ingreso tiene que ser. 
por supuesto, univeraitaria. Ahora bien. ae puede plantear la conveniencia 

de que para 10s futuros aspirantes a Jueces se programaran determinadas 

materiaa optativas o inclusive un plan de estudios ad hoc en el cuadro de 

especialidades, sin pe juicio, claro e a ,  de que tambien hubieran de curaar 

ha rnaterias comunes a todas las especialidades. 

Otro tipo de formacidn (ertrajurldica o prhctica) podria tenerse en 

cuenta en un concurso de mdritos anadido a la oposici6n propiamente dicha. 

en el cual ae acreditara y valorara haber curaado otras carreraa o cursillos 

especiales, el paso por la Escuela de Rdctica Jurldica o 10s ados de ejercicio 

pmfeeional anteriorea en su caso a ha opoaiciones. 

3.2.- Formacidn posterior. 

Quienae aprueben ha opoaicionea deben necesariamente realizar 

un curso en un Centro especializado (Centro de Estudios Judiciales, en 
E e p a ~ ) ,  dependiente del Ministerio de Justicia o del Consejo General del 

Poder Judicial u organiamo equivalente, con el fin de adquirir la neceaaria 

formaci6n prhctica. complementaria de la te6rica acreditada en las 

oposiciones, para el deaernpeno de la funcibn jurisdiccional. En tal Centro 

10s alumnos habrbn de aprender a1 menos Derecho judicial, el 

funcionamiento de la oficina judicial y a bacer sentencias. Aunque "la 

experiencia nose ensefia (MONTERO AROCA), el contacto en el Centro con 



Jueces y Magistrados experimentados puede resultar del mayor inter66 
para 10s nuevos. 

La regulaci6n del Centro debe prever cuidadosamente su 
dependencia orglnica, la forma de pmveer 10s profesores y 10s cargos 
directivos, el plan de eatudios y la duraci6n de 10s cursos (ni tan breves ni 
tan largos que representen una perdida de tiempo). 10s cuales deben ser 
selectivos. con el fin de que 10s opositores 10s sigan con interbe y 
aprovechamiento, lo que no impide que se lee pueda dar una eegunda 

oportunidad. El Centro debe compaginar las ensehnzas t.&riau, con un 
period0 de prlcticas de 10s alumnos en 6rganos jurisdiccionales. wlaborar 
intensamente eon la Universidad y con otras institueiones de profesionales 
del Derecho (Colegios de Abogadoa, de Notarios. Escuela Diplodtica ... ). 
mantener vtnculos con Centros anllogos en otros palses y facilitar incluso el 
intercambio de alumnos eon 10s mismos. 

Otra posibilidad a tener en cuenta serla que 10s aprobados en lae 
oposiciones, o en su caso 10s aprobados tambien en el Centro de Estudios 

Judiciales. hubiesen de entrar a formar parte del "Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura" y durante un perlodo determinado trabajasen como adjuntos a 
10s titulares de 10s 6rganos jurisdiccionalea antes de p d e r  ser titulares de 
un 6rgano en pmpiedad, con el fin de adquirir la eonveniente mltura y 

experiencia antes de trabajar solos. Tampoco deberia descartarse de 
antemano la oportunidad de que los nuevos Jueces tuvieran sus primeros 
deatinos en 6rganos eolegiadoe, donde podrlan "foguearse" al lado de 
companeros veteranos, antes de d e s e m p e ~ r  en propiedad la titularidad de 
un 6rgano unipemnal. en la actualidad aeguramente demasiado conflictive 
para Jueees sin experiencia. 

La neceaidad de estar al dla en el wnocimiento de las nuevas 
nonnaa. Lea nuevas corrientes dockinales e incluao Las nuevas tkcnicas 

relacionadas con el procedimiento y la Administracibn de Justicia. 
requieren que se organicen cursillos de actualizaci6n o de espeeializacibn. 
seminaries y jornadas de estudio o viajes de eatudio al extranjem para loa 

Jueces y Magistrados, o se les den facilidades para que puednn participar en 
este g6nero de actividades organizadas por otras instituciones. como el 
Tribunal Constitutional, las Comunidades Europeae, etc. locluso parece 
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conveniente exigir determinados cursillos para el ascenso, el cambio de 

orden jurisdictional o la provision de cargos de especial trascendencia. 

Asimismo se debe propiciar la participacidn de Jueces y Magistrados en 

tareas docentes (como hace el Acuerdo Marco de Colaboracidn entre el CGPJ 

y el Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 8 de junio de 1981), por el carhcter 

enriquecedor que tiene para ambas partes el contacto entre la Universidad y 

la Administracidn de Justicia. 

Claro eatA que estas direetrices, como en general todo lo expuesto en 

estas phginas, presupone una situacidn normal en la Administracidn de 
Justicia de un pals. En una situacidn de atraso. inauficiencia de medios y 

transici6n normativa, como es la que desgraciadamente vivimoa en Espada 

actualmente (y no  lo en Espaiia), es utbpico pensar que 10s Jueces y 

Magistrados puedan encontrar para ampliar estudios un tiempo del que no 

disponen ni siquiera para poner a l  dia su oficina. En aituaciones 

excepcionales se ha de reeurrir a remedios excepcionales y tranaitorioa, y a 

un ejercicio tambibn exceptional de imaginacidn por parte de 10s poderes 

publicos, aunque sin desequilibrar la estructura y 10s principios 

fundamentales del sistema. 
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