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I

Nos proponemos facilitar a nuestros lectores una noticia, to rods ccmpleta
posible, dentro de to sucinto a quo el espacio obliga, de la lcaislacicSn penal
de Suecia, ese pals ncirdico aqui tan apreciado, comp plebe serlo en todo el

mundo por ,u constante y pacifieo empono tras el propio perfeccionamiento;

esa nacflon que, sobrc todo a partir de 1045, se ha csforzado en sentirse each

vez nnfts consciento de quo los acontecarnientos internacionales igualmonte la
conciernan a ella misma, mdxime cuando su eoonomia, comp Bran expor-
tadora quo es, depende, en bran parte, de sus intercajnbios con lo-, deinds
pulses, sin oltiidar tvmpoco los quo deben producirse y se producers err. el

:imbito cultural, por cierto cada nuevo dia con ritmo no Ynenos intenso. ES
Suecia, en suma, cual en cierta ocasion advirtici Gunnar Iieckscher, hrofe-
sor de Ciencias politicas de la Universidad de Estocolmo, un ,pais cuya po-
blacic>n tione conciencia plena de integrar Europa, to quo, a su ve?, le permi-

te haber formado opinion, y sin duda alguna bien cabal, de ccimo de:be lo-

grarse deiinitivamente la unidad curopea.

Aunque, naturalmente, una aspiracicin de tal indole de dicho pais no puede
depender scilo del mismo, no es ya escasa su aportacicin a tal empefio wwdian-
te su contribution, tan eficaz, a la firmoza de los lazos (de lengua, rata, re-

ligicin, ideales sociales y juridicos) quo lo unen con ios cuatro restarates pa-

ss nordicos por antonomasia, la colaboraci&i entire los cuales viene reali-
zandose de una manera sisteindtica, sobre todo a partir de 1952, en que se
constituy6 el Conscjo Ndrdico.
En el orders legislativo -por irnos ya cifiendo rids al tema al quo heanos

de n-ias aqui nuestxa atenci6n, y al quo estos parl"afos preliminares tratan
de servir a modo de "ambientacicln" u. "opertura"-, la calaboraci6n aludida
ya enipez6 a producirse desde 1380, y ha venido intensificandose de tal modo
que puede atribuirse a la misma el logro de l unificaciein, indiscutible en e1
Derecho privado y familiar concretamente, al stir identico e1 "status" reci-
prccame:nte concedido a los residentes que procodan de cualquiera do los
otros cuatro Fstados, y sin quo pueda excluirse la igualdad en to quo a los
contratos de empleo concierne.
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Concluyendo con los antecedentes que mejor puedan dar iuma idea del
complejo social y de las aportaciones culturales, sectores estos de los que
suelen (y deben) brotar las instituciones juridico-legates : Una consideracinn
histbrica de Suecia acusa en seguida la presencia en su suelo de clases influ-
yentes pertenecientes a la intelectualidad al comercio e industria de otros
paises europeos, concretamente de Alemania, Escocia, Holanda y Francia
sobre todo, siendo estos ultimos, los franceses, los que aportan una semilla
de cultura decisiva al comienzo de ese Bran ciclo histbrico, cuyas consocuen
cias casi directas todavia vivimos, que fue el siglo xviII, sin perjuicio, claro
estA, de alternativas en el predominio de factores oscilantes quo, por el cauce
ma,s o menos de la politica, comparten con aquellos los ingleses y aleinanes
desde los finales del propio siglo, sobre todo en cl ramo del saber mas rela-
cionado con las quo denominamos "ciencias aplicadas" y la tecnica.

Despu6s de un resurgimiento, tampoco exclusivo, de la afici6n a to franc6s
que se opera a fines del siglo pasado, F1 xzx, y al que sustituye nueva etapa
de preponderancia britAnica (la inter-bulica de 1919 a 1939); s61o nos queda
por registrar, cual circunstancia relevante para la mejor coxnprension de las
particularidades . de la ley sancionadora fundamental, cuya exposician vione
seguidamente, el dato de haberse convertido Suecia, durante los fltimos vein-
to aiios, en un pais autenticamente industrial, con una poblacion inmigrato-
r1a procedente, no solo de los paises a aqu6ila limitrofes . sino tambien de Ale-
mania, Italia, Hungria, Paises balticos y Polonia; siendo arraigada, en el hom-
ore medio sueco, la conviction en la igualdad humana, con la exigencia con-
secuente de su solidaridad, rasgo este que constantemente resalta a to largo
de las formulaciones del nuevo Codigo .

II

La fecha de su promulgacicin es la de 21 de diciembre de 1962, en que re-
cibid la sancion regia, si bien hasta el 1 de enero de 1965 no comenzcsu.
entrada en vigor.

Tratase de una reforma legislativa que, parcialmente, aunque de modo
sustancial tambien, afecta a delitos especificos, principalmente a los que se
comentan contra las personas y, sobre todo, a las normas reguladoras del
sistema de sanciones. q

Como se dice pox el titular del dinisterio de Justicia de Suecia, en elf
prefacio a la edicinn oficial del Cddigo -tan amablemente proporcionada al
actor de estas lineal--, por espacio de inns de medio siglo so ha venido
realizando en ese pail una reforma completa del Derecho penal, a fin de

sustituir el Codigo de 1964 y otras leyes quo lo completaban.

El InOtodo seguido al efecto ha sido e1 de reformas parciales, quo haxl
cuhninado en la obra motivo del trabajo presexte y que se caracteriaa, comp
efectivainente hate constar el propio senor Herman Wing, per recoger las

perspectivas de los tiempos actuates y los criterios sociales mas destacados
en el Ambito contemporaneo de aquel Derecho. Es, en suma, el nuevo ca-
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digo expresion, al propio tiempo, de las tendencies y experiencias consegui-
das uiediante la legislaci6n formulada en ios tiltimos afios.

Antes de proseguir en la exposicivn, creemos elemental deber de gratitud
consignar que los ejemplare; del nuevo CcTdigo, generosamente brindados per
el Ministerio de Justicia sueco, vienen precedidos, en sus respectivas versio-
nes, al ingles y al frances (debidas respectivamente a los sefiores Thorsten
Sclh>a, profesor, de la Universidad de Pennsylvania, Giis Erenius, juez arbitral
adscrito al Tribunal de Apelacidn de Svea, Estocohno, y el sefnor Michel
Lambert (en colaboracion con Ian Danelius), de una "Introduction" redacta-
cla par Ivar Strahal, profesor de Derecho penal en la Universidad de Upsala,
y al que sin dude hen de recorder nuestros lectores por sus frecuentes y au-
torizadas intervenciones, quo ya les, hemos dado a conocer con la resefia de
la reuniones anuales de las Asociaciones de Criminalistas N6rdicos .

El profesor Cuello Cal6n, cual tambien el profesor Jim6nez de Astia, ya
registraban (en la Parte General de su Derecho penal, el 1.1 ; en un articulo
publicado per la "Revista de Zegislacidn" el 2.,,) la antigtiedad del Ccidigo
que habia venido rigiendo en Suecia, asi como las reformas a que fue so-
inetido dicho cuerpo legal gracias a las iniciativas de Thyren (1910-1933), en
sus "Prinzipien einer Strafgesetzreform" (Lund, 1910-1920), "Winarques sur
la partie, generale d'un avant-projet de Code Penal suedois" (Ltund-Leipzig,
1916-1917), y en sus "Considerations sur la reforme du Codo penal suedois"
(Revue Internationale de Droit Penal, 1924, pigs . 23 y sips .) ; reformas quo
unas veces tuvieron un efecto muy concreto, como la relativa al internamien-
to de reincidentes ("Revue Internationale de Droit Penal", 1931, nl~mero 2;
"Chustizia Penale", 1930, pdg. 251, y °`Wcueil de documents en matiere penale
et penitentiaire", 1938, peg. 215 y sips .), mientras que otras modificaciones
amplian su ambito, cual fue el case de la clue se ocupaba de los psicopatas
(Thorsten Sellin : "Ttecent Penal Legislation in Sweden", Estocolmo, 1947).

Como se nos advierte per el profesor Ivar Strahl en "Les grandes lignes
du nouveau Code penal suedois" (Revue de Science Crirninelle et de Droit
Penal compare, 1964, niam . 4, prigs. :527 y sigs .), en la terminologia juridica
sueca, el clue aqui, per mayor comodidad, llamainos y seguiremos 1lamando
"CGdigo penal", no es en rigor un tal "codigo", sino una "parte" de otro mas
amplio, toda vez clue to clue la ley do su promulgacian, al principio indicada,
ha dado viabilidad operative es tan solo a un "Titulo de las Infracciones" (o
"Brottsbalk"), debicndose toner ademfs en cuenta quo, acometida per Suecia
en 1734 la codificacicin general, abarcando entonees oual propugnaban Bent-
mah y b'ilangieri Codas las disposiciones logales de mayor importancia para
los ciudadanos, se han venido reemplazando desde entonces titulos enteros,
relatives, per ejemplo, al matrimonio, las tiucesiones y leye, de procedirnien-
to ; agrupacionse nosol6gicas Codas ellas, ahora complementadas (en dicho
plan general ha de entendorse), per e1 Titulo susodicho.

Para conocer mejor la reforma penal quo c1 mismo implica paremos mientes,
siquiera sea de un mode somero, con el hrofesor Strahl, en el C©digo de 1866
al quo ha venido a sustituir el nuevo titulo o c6digo . Aqu61 respondia al mtr-
dulo peculiar de casi todos los europeos de mediados del siglo pasado, en to
quo a su forma atane y respondiendo tambien, en su fundamento, al ideario



Cronicas extranjeras 119

propio de tal epoca; -ran preocupaci6n por la definition precisa de cada fi-
gura delictiva y establecimiento, con no menor precision, de la pena corres-
pondiente,, si bien dejando ,u, margen al Tribunal para que este, conjugando
las circunstancias concurrentes con el hecho perseguido, pudiera determinar
las penas que, a su vez, y a grander rasgos, estribaban en multas para los
casos loves; privacidn de libertad, incluso a perpetuidad, en los casos mis
graves, y pena capital en los gravisimos, si bien no es menos cierto quo
esta ultima se aplicca en Suecia en contadas ocasiones. Ira mayoria de edad
penal comenzaba a los 15 afios, no pudiendo ser tampoco declarados respon-
sables los enajenados e imbeciles, quo Bran remitidos a las clinicas psiauid-
tricas .
Desde el comienzo del siglo en curso es cuando se inicia tambien en Suecia
una gran actividad reformadora en el campo de la legislation penal, reforma
quo se afronta tanto por el m.etodo directo de renovacidn partial de las
normas integrantes del C6digo, como indirectamente a virtud de leyes com-
plementarias ; pero quo ahora, con la obra legislativa quo nor ocupa, se han
resuraido en un conjunto arm©nico, como aconseja la autentica t6cnica le-
rislativa codificadora .

Al igual de to quo acontocio en Espana ya por aquel entonces, debido a la
creaciOn de un sistema de protection a la infancia y a los menorcs, se ins-
taurci en Suecia una sancion--llamemosle mejor "medida"-, en virtud de
cuyo cumplimiento eran enviados a unav?stiutcicin, caracterizada por los

inetodos de instruceicin, reforma o tratamiento, los reps de edades compren-
didas entre los 15 y 18 anos, internamionto cuya duration no se pref1jaba en
1a resolucidn del Tribunal, sino quo quedaba a.resultas de los efectos conse-
guidos-esto tambien dentro de ciertos limites de tiempo .

Poco despues, concretamente en 1906, se implantaban la condena condi-
cional y el regimen de libertad bajo palabra, quo a su vez habria de experi-
menta..r ulteriores reformas en cuanto a las modalidades de su aplicacion .

Tras tin largo periodo en quo no se Ileva a cabo ninguna pena de muerte,
es abolida tal sanci6n. En 1927 se facult6 a los tribunales para quo pudieran
imponer sentencias de prisicin por plazo "indeterminado", dentro de ciertos
Im" rgenes y cuando so tratase de reos pedgrosos. En 1931 se implanta el sis-
tema de pena personal como sustitutoria po-r e1 impago de la multa, criteria
c,ste derol;ado en 1937 .

Dos azzos antes, en 1935, inspirandose en los establecitnientos "Borstal"
ingleses,,e adopta para los jdvenes de edades comprendidas entre los 13 y 21
altos, un sistezna de tratamiento e instrucci6n simultdneos pox plazo quo,

iguahnente dentro de ciertos limites, ya no se fliaria "a priori" pox e1 tri-
bunal. sentenciador, sino clue en el transcurso del sornetimiento a tal r6gimen,
y ateniendose a los resultados de su aplicacidn, se declaraba o no suficiente.

Y, Finalmente, por to clue a hrecedentes respecta, baste registrar aqui quo
en 1945 se opera la reform .a penitenciaria principal, quedando abolido el re-
gimen celular, al quo sustituye el de instituciones al aire libre ; es decir,
establecimientos carentes de muros, "grill work", y otras medidas analogas
de seguridad. No se quiere decir con ello quo haya desaparecido totalmente
el sistema de internamiento, al clue son sometidos cuantos cometen faltas
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de disciplina durante su periodo de tratamiento en r6gimen abierto, asi como�
en fase previa a este, los sentenciados a penas privativas de libertad de
mayor duracian .

EL NUEVO CODIGO

Dicho cuerpo legal se divide en tres partes, que agrupan, sin discontinui-
dad 38 capitulos, cada uno de 6stos a su vez subdivididos en articulos cuya
ntuneracidn se interrumpe al final del capitulo correspondiente.

La parte 1 .°', en su capitulo 1.°, se ocupa de proclamar el principio "nullum

crimen nulla poena sine lege previa", ya que determina que el delito es "acto,
para el que se halla etablecido castigo en 6ste o en otros c6digos, o en otras.
leyes", siempre que se perpetre intencionahnente y no se halle dispuesto to
contrario, o clue, caso de. p6rdida temporal del use de los sentidos, 6sta "no

sea buscada de propOsito por el agente" (arts. 1., 2.°) .

En cuanto a su fundamento, el nuevo C6digo, si bien no proclama los.
principios clue le informan, aqu6l resulta empero de sus disposiciones, de.
las clue se deduce quo, en lugar del criterio de venganza, la finalidad orien-

tadora propuesta es la de prevenci6n de la delincuencia ; y no otra cosa

se la clue hasta cierto punto expresa el articulo s6ptimo del propio capitu-

lo I ., cuando, a prop6sito do la sanci6n a imponer en cada caso particular,.
dispone clue el Tribunal, habida cuenta de to clue la prevencidn general exige,

debe velar muy especialmente por clue la sanci6n sea la id6nea a promover
la readaptaci6n social del condenado, velando al propio tiempo por la pre-

vencion individual .
No obstante la altura a clue vamos llegando en nuestra exposici6n, permi-

tasenos una nueva aclaraci6n al paso : los autores del nuevo c6digo sueco no
han pretendido inspirarse en una escuela o tendencia penal determinada,
entre las clue dividen la dogmdtica de nuestra disciplina, limitdndose a de-

jarse llevar del buen sentido, aconsejados por la experiencia y llevados de un
anhelo humano . La tendencia a la quo mas se aproxima, no obstante, dicho.
C6digo, es la clue se suele designar bajo epigrafe de la "defensa social".

Ya desde el momento en clue su redacci6n £tte acomet.ida, se sinti6 la,

preocupaci6n de clue la nueva ley penal abordada se hallaba destinada, no
solo a los hombres de leyes, sino pox igual a todos los ciudadanos, haciendo
saber a estos qu6 actor eran los clue llevan aparejada la imposicidn de una-

pena .
Es por ello quo, a los dos capitulos quo hacen las votes de "introducci6n",

sigue un tambi6n a modo do catalogo comprensivo de los diversos capitulos,
consagrados a la defxniei6n do las infracciones, comenzando tal lista por
aquellas infracciones clue mar pueden interesar al gran piiblico .

En un eomienzo figuran las quo atentan a la vida o a la integridad cor-

poral del pr6jimo. Siguen las infracciones contra el honor, las do indole

sexual, el robo, la estafa, las apropiaciones y los perjuicios . S61o al final

de tal lista figuran las infracciones concernientes a la rebeli6n y a la alta,
traici6n, al igual clue las peculiares de los funcionarios y de los militares.
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'1'ras el precitado catalogo de infracciones, vienen los capitulos XXIII y
XXIV, donde figuran las disposiciones generates sobre la sancion de aquellas .
El primero de esos dos capitulos contiene las normas que amplian el ambito

de la punibilidad mas alld de los actos sefialados en las respectivas defmicio--

nes, siendo en tat parte del cddigo donde se encuentran las disposiciones por

las que se viene en conocimiento de to que debe entenderse por tentativa
punible o preparation, con resultado analogo, de una infracci6n, asi come,
la complicidad y sus consecuencias legales.

En e1 capitulo siguiente constan, por el contrario, las disposiciones clue
reducen aquel dmbito de punibilidad, estableciendo clue no se aplicard pena
alguna a los hechos realizados en situation de legitima defensa, hallandose
iguahnente previstos otros supuestos en los quo no deberA reputarse infrac-
cion un hecho deterininado, por inds clue el mismo encaje comp tat en la
lista de definiciones o tipifieaciones .

En el capitulo XXXIII figura un precepto en cuya virtud cualquier

hecho perpetrado por persona qucno haya cumplido los quince afios, no
llevard aparejada ni pena ni sancitin, halldndose insertas en la propia parte
del ccidigo otras disposiciones exonerando tambibn de responsabilidad penal
a los clue padecen enajenacion u otras anomalias mentales . El capitulo XXXIV

consta de preceptos quo contemplan los supuestos en quo un mismo sujeto
ha perpetrado varias infracciones ; ocupdndose los capitulos sucesivos de
la prescription de la action penal y de las pensa o sanciones, y de la confisca-
cion y otras secuelas judiciales especiales de los delitos, concluyendo el codigo
por normas clue ata_fnen al aspecto orgdnico y procesal de la justicia penal.

Es la Parte Texcera, o sea, a partir de su capitulo XXV, donde el nuevo
codigo se ocupa de las "sanciones" : "multas y otras sanciones pecuniarias",
de la prisiOn, de la condena conditional, del sometimiento a "vigilancia pro-
tectora", de la "prision-escuela", del "internamiento de seuridad", del some-
timiento a regimen especial y de las penas, ya con anterioridad aludidas, apli-
cables a los funcionarios, asi come, de la,,; de cardcter disciplinario para los
militares.

En la "Introduccidn" del profesor Strahl, tras indicarnos este la cireuns-
tancia de clue nuevo codigo en examen no contiene disposiciones definidoras
del Bolo ni de la culpa, pese a to importantes clue el profesor reconoce son ta-
les conceptos a efectos de perfilar el caracter delictivo clue puede atribuirse a.
un acto determinado ; explica, seguidamente, aquel la aparente anomalia,
primeramente, en clue ya, cuan han ]eido nuestros lectores, ' e1 articulo se-
gundo del primer capitulo exige siempre la concurrencia de intenci©n para .
clue el hecho pueda ser puriible, de no estar dispuesto baste al efecto la
rnera imprudencia y, sobre todo, en haber prevalecido, entre los redactores
del anteproyeeto, el eriterio conforme al cual resultaria dificil, pox no llegar
a deeir imposible, el brindar una definieion del aeto imprudentc, o del clue
reviste bastante consistencia para asignarle, mediante la entrada en juego
de la imprudencia, ciortos efectos penales, por creer, en suma, qu la defini-
cidn por todo ello omitida no habria de proporcionar un principio indicador,
en case, de incertidumbre, habiendose dejado a los tribunales la misicin de
it configurando paulatinamente el concepto de intention.
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En rigor, tal concepto ya se ha formado jurisprudencialmente, revistiendo
tres :nodalidades : una, la que el citado profesor denomina "intencibr. direc-
ta,, y que se manifiesta cuando el resultado es el que trataba el actor de
conseguir mediante sp roceder dc- un modo mediato o inmediato. For ejem-

plo, la muerte perpetrada por causa del odio abrigado hacia la victima, o la
Nevada a cabo en un familiar con vista a heredarle. El ccodigo que estudiamos
genera?anertc emplea la farmula "con propdsito de" cuando, a efectos de
su sanclan, exige la intenci6n directa.

La otra modalidad de intencidn, la "indirecta" se do, por ejeznplo, en el
caso de quo. el autor albergue la certeza de quo ha de producirse el resultado,
aunque .esto no sea el que trata de conseguir con su acto, y aunque no cons-
tituya en si un eleinento intermediario llegar al resultado quo se desea. Es
el caso ya conocido del que, para lograr e1 pag de 1a indemnizacidn ;nor
siniestro asegurado, provoca, por ejemplo, que tan avion se . estrelle . Al estar
seguro de que los demos pasajeros habrdn de perecer tambien, aquel ha
causado la muerte de estos con la referida intenci©n "indirecta" .

La modalidad tercera, es la de intencicin denominada "eventual", y que
tiene sugar al darse cuenta el autor de que el resultado puede producirse o
no, pose a to cual actua plenamente convencido de quo en todo caso hubiese
obrado cual si poseyera la certeza de quo aqu(-',l habria de lograrse : cuando
un evadido acelera e1 automovil en quo huye al ver cerrado ei paso por un
policla, al quo mata, sin desearlo, pero sabiendo quo a ello le exponia.

Todo to quo precede es aplicable asinusmo a las circunstancias concurren-
tes en el hecho, y, para quo no quede impreciso to relativo a la imprudencia,
ha do consignarse tambizn quo el concepto abarca tanto la iinconsciente"
como la "consciente; es decir : la imprudencia y la negligencia .

Hay tambien en el reciente cddigo de Suecia otros aspectos en los quo
se ha rehuido formular normas muy concretas : ass la leghtma defensa,
cuestidn abordada en el capitulo XXIV, donde se reputa quo obra en tal
estado : quien trata de rechazar un ataque delirtivo contra la persona o los
bienes, ya se haya iniciado (dicho ataqu(,), o bien sea inminente; el quo pro-
cura veneer la resistencia quo, por medios violentos, o amenazando con la
violencia o de otra forma cualquiera, se oponc a la recuperaci6n de bienes
en caso de delito flagrante. El quo trata de. impedir quo cualquiera penetre
ilicitainente en una habitacicSn, en una casa, recinto o navio; y el qae trata
de alejar de tales lugares al quo habia penetrado en ellos de modo ilcito o,
tratdndose de habitacicn, al quo se resiste a abandonarla despu6s de reque-
rido al efecto .

Rige come denominador comfin para to quo antecede la condicic>n de quo
"con tal de quo la actitud no sea rnanifiestamente injustificada, habida cuenta
de la ixadole del ataque ;q la iinportancia del objeto con of mismo perseguido" .

Como bien advierte e1 profesor Strahl, cualquiera hubiese esperado lia-
llar, entre las previsiones de dicho capitulo XXIV, una per la quo, en deter-
minadas circunstancias, e1 consentimiento de la persona contra la quo el
acto va dirigido fue~se bastante para desnudar al mismo de todo aspecto de
infracrion, maxime cuando on Derecho sueco tiene tal efecto el consenti-
Iniento dentro de ciertos lfynites ; pero, aclara el profesor citado, quo e1 legis-
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lador ha estimado tambien no poder designar con la precision suficiente
dicho supuesto . Y, por analog-as razones, se ha renunciado a establecer e?
ambito dentro del cual el hecho de provocar, per omision, un cierto rosul-
tado, pudiera ser punible a virtud de la aplicacion de una norma legal de-
finidora de infraccion que, a tenor de su propia formulaeicin, exige que e1 re-
sultado sea provocado por un acto ; to que en modo alguno descarta el quo,
en hipotesis tales, una omisicin deba ser acrcedora de sancicin, on cierta
meaida .

SANCIONES 0 "MEDIDAS" SUSCEI?TIBLES DE IMPCSICION

El Cedigo conaienza a referirse a ellas en el articulo tercero de su primer
capitulo, donde se esta;blece la distincicin apuntada en el epigrafe quo -precede .

Entre las penal figuran la multa, lrt prisi6n, la suspensi6n de empleo y 1s,
destitucicin, estas dos ulthnas scilo suspectibles de aplicacian a los funciona-
rios, al igual quo la detencicin y la anulta disciplinaria, prevista solo para los
militares .

Es peculiar del cbdigo quo considerainos, aunque desde luego tampoco en
exclusividad, el que en cada uno de los articulos donde se contiene la defi-
nicicn de los delitos, se dispone tambien la pena o penal que haordn de ser
pronunciadas respectivamence, dejando unos Ynargenes minimo y mdximo
al tribunal para precisar aqui;Ilas en cada case .

Sin embargo, el tribunal puede disponer se imponga sancion distinta a
la prevista en el cat:i,logo de sanciones (capitulos 3 a 23), sierrnpre que con-
curran las circunstancias quo asi to aconsejen. En atl sentido hay que inter-
pretar el articulo 4:' del c;apitalo 1 .°, que reza : "el empleo de las penal se
halla generalmente regulado por los preceptor iegales que tratan de los dolitos
particularmente. Empero, aunque no se hallen moncionados en esos pre-
ceptos, podran acordarse otras sanciones ateni(,ndose a to deterxninado al
respecto".
En el curso de las deliberaciones previas a la formulation del codigo, al
parecer fue objeto de viva discusifsn la relativo a la conveniencia de eludir
el empleo del concepto "penas" al designar determinadas sanciones, cixal
hizo la Comisi(5n encargada de la redacci6n de aquel ; mar prevalecici una
tnayoria abrumadora prohicia a la conservacidn del vocable, particularmente
para designar la sancicin consistente en prisicin .

. Conviene tambien dejar aqui prccisado, comp acoraseja e1 profesor Strahl,
quo, el terinillo "sancian" no equivale a la versicin literal de la correspondiente
palabra sueca, quo es la de "consecuencia", y quo fdcihnente penetrara
on. nuestra coinpr®nsi©n si pensamos cuantas veces en nuestro lenguaje fo-
rense o juridico en general, cinpleanios la frase "que acarrea", o "lleva apa-
rejada", cosno referidas precisamente a la declaration de responsabilidad por
perpetraWn del delito y "consecuencias" de este,

Comienza el codigo que oxaminamos por la pena de multa en el capitalo 2:i,
habiendo establecido anteriormente, concrteamente, en los articulos 15 y 16
del capitulo tambifn decimo sexto, quo Codas las multas previstas en dicho
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cuerpo legal han de ser impuestas en "dias multas", con eLcepcion de las
acordadas con motivo de infracciones de embriaguez o de comportamiento
escandaloso; queriendo significar esa expresi6n, clue aqui estrecomillamos,
clue el Tribunal, en su pronunciamiento condena a un numero determinado

de "unidades" asi designadas ("dias inulta"), numero clue puede variar entre
la unidad y los 120 como maximo, fijando al propio tiempo el importe de
cada muita diaria en cantidades de dos coronas por to menos y de 500 como
maximo, obteniendose el total de la multa clue el condenado habri de abo-
nar multiplicando el nizmero de "dias multa" por la cuantia de la asignada
a1 dia; asi, quien haya sido condenado a 20 "dias multa", debera: pagar, si
la cantidad diaria asignada es de 10 coronas, un total de 200 coronas.

Se ha perseguido con tal sistema el propcsito de quo el niunero de "dias
multa" se halle en funcion de la gravedad del hecho a tenor de los principios
habituales de fijaci©n de las penas, al par quo el i:nporte de la multa diaria
en cads caso debe ser f1jado en proporcion a la capacidad economica del
reo. El concepto "dia-inulta", "snulta-diaria" o "multa-jornal" se ha tomado
de la idea de clue el importe de las multas sea en to posible aquella cantidad
quo el condenado puede detraer diariamente de sus ingresos o disponi-
bilidades.

No podemos por menos de encomiar al paso este criterio, gracias al cual
resulta en Suecia sumamente raro e1 caso de impago de multas, quo, desde
luego, seria supldo, alli tambien, por privacidn de libertad, y clue, dentro
de su rareza, solo obedece a casos de falta de acatamiento o negligencia del
condenado al pago .

Eu cuanto a la pena de prision, de la clue trata el capitulo 26, puede ser,
acordada al pronunciar el Tribunal su fallo por un periodo fijo, o con
cardcter de a perpetuidad. En el primer trio su minimo de duracidn ha de ser
un mes, con diez anos de maximo, aunque en el catdlogo de infracciones se
establece, para las clue han de sancionarse con la prisi6n, un pe-riodo de du-
racidn a elegir entre limites mas concretos.

1-areciendo muy duro al legislador sueco clue los condenados a pena de
prisibn hayan de agotar siempre en tal situation todo el termino de dura-
cibn de su condena, mediante el articulo septimo del capitulo 26 se ha
previsto clue, una vez extinguidas las cinco sextas partes de aquella, pasen
al regimen de libertad conditional los reos ; norma obligatoria y de cuxnpli-
miento independiente a la conducta observada durante el tiempo de reclu-
sion o internamiento ,pues, aunque el pronostico fuese en tal hipdtesis des-
favnrable, se ha estimado conveniente quo haya, para los condenados a tal
pena por periodos clue en ningun caso han de ser inferiores a seis ineses,
en quo se encuentren "bajo la amenaza" de reanudar el cumplimiento del
total de la pena, de aconsejarlo asi su conducta, durante dicha etapa pre-via
al trataxniento post-henitenciario .

Por otra parte, el articulo sexto del propio capitalo 26 preve la posibilidad
de conocer la suspension de la condena a quienes hayan observado buena
condueta y tengan cumplidos los dos tercios de la pena de prisi6n impuesta,.
sin quo en ningian caso pueda ser inferior a cuatro mews e1 tiempo de re-
clusicin sufrido.
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La reclusion perpetua (en la terminologia juridico-penal de Suecia no se
establece, como entre nosotros, el distingo entre prision y reclusion cual
clases de penas distintas), solo viene prevista en el Codigo sujeto a examen

Para las infracciones de indole muy grave; si bien es frecuente que los con-

denados a tal pena obtengan al cabo de diez o quince anos la libertad con-

dicional.
La condena conditional es materia de la quo se ocupa el capitulo 27 del

nuevo codigo, donde, a grander rasgos, viene regulada en los terminos si-

guientes : podrd acordarse para los casos de infraction quo impliquen pena

de prisi6n, siempre que, "habida cuenta principalmente del caracter y con-

junto de la personalidad del reo, aparece justificado apreciar quo no es ne-

nesario, con vistas a iinpedir la coanision de nuevo delito, el sometimiento
de aquel a la libertad vigilada o a cualquier otra medida de intervencidn

mss grave" . No podra, concederse, empero, si por otras ramnes de prevenciein

general, no resuulta aconsejable, ni en casos de infraceiones cometidas por

militares, salvo que su aplicacidn no vaya contra la discipline militar o el
mantenimiento do! orden entre las uerzas armadas.

Puede cohonestarse la medida de condena conditional con la imposition

de hasta 120 "dies-niulta", se halle o no prevista osta iultima sanci©n pare la

infraction respective, con tal de quo tal irnposicicrn simultdnea venga aconse-

jada por ra;ones clue consideren la reeducaeion del reo o la misma preven-
cion general.

El tiempo de sometimiento a prueba que la condena conditional implica,

estriba en dos atos, durante los cuales el benefleiario habrd de llevar una.
vida ordenada, respetar las leyes, evitar las males compaftias y tratar de sa-
tisfacer sus necesidades a tenor de sus aptitudes o disposiciones. Caso de

que venga obligado a indeumizar los danos causados por su delito, habrA
de hater, asimismo, cuanto se halle a su alcance pare cumplir tal deber,
pudiendo e1 `I°rfibunal, durante el piazo de prueba, disponer se satisfaga por
entero o en parte, segiln las modalidades de pago acordadas en la senteacia.

Si el condenado no se confornaa con las condiciones impuestas al dishcn-

sarle la suspension de condena, el Tribunal sentenciador, bien a instancia de

aqv.&I o del Illinisterio publico, podru acordar : a) que se. dirija una adver-

tencia a linteresado ; b) precisar las normal a tenor de las cuales se ha de

cumplir, en su caso, la obligacibn simultdnea de pago de indemnizacidn:

c) ampliar a tres afros el periodo probatorio, y d) revocar la concesitin de

la condena conditional e imponer otra xnedida o sancibn. °

El capitulo 23 re dedica al rEsgimen de prueba, modalidad anteriormente

de la condena conditional quo acabamos de examinar y que, ahora, a tenor

del ccdigo, se distingue terminantemente de dicha otra medida o sistenia

penal : e1 termino de prueba es de tres afios, el reo ha de hallarse sometido

a vigil:anci°a, pudiendo el Tribunal establecer su r6ghnen de vide durance

el periodo probatorio, y sustituir incluso esta clase de pronunciamiento por

otra sancidn si aquel no cumple las condiciones que le hen sido f1jadas.

Tanto pare la vigilancia de los reos sometidos a prueba como para la

de los beneticiarios de la condexia conditional, hen sido creadas unas a lnodo

,de comisiones locales, cuya presidencia corre a cargo de un juez o de otra
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persona titulada en leyes (arts. 12 del capitulo 16, 1.° y 2.1 del capitulo 24'
y 6.° del capitulo 28). Asimismo existe un cuerpo de funcionarios cuyo come-
tido, esencialmente "protector", es e1 de colaborar con tat cardcter en Ia vi
gilancia de los condenados al regimen de prueba y a los que se hallan en
situacicin de libertad condicional, ademas de proporcionar a los tribunales
los informes para que estos puedan elegir la sancion mAs adecuada a cada
individuo.

E1 regimen de prueba es susceptible de que el Tribunal disponga la
imposicion de determinados "dias-multa", o el ingreso del reo en un estable-
cizniento por tiempo de uno a dos meses; siendo la conaision de vigilancia la.
11amada a determinar, sobre la marcha, dicho termino de internamiento.
LProp6sito de esta illtima medida? Nos to brinda igualmente el profesor
Strahl : cercenar en to posible la continuidad delictiva del reo, impidiendole

pueda seguir porpetrando infracciones, o sustraerle a un ambiente pernicioso, .
o procurar liberarle del alcoholismo.

Los establecimientos a que acaba de aludirse, no son, aunque peniten-
ciarios, de Ia indole comiin en su clase, sino especialmente acondicionados
a la finalidad propuesta, pequefias instituciones y de regimen "abierto" (nada.
de muros o medidas extraordinarias de seguridad) ; siendo condici6n legal-
mente establecida para quo pueda acordarse el internamiento en los mismos .
en que los tribunales to estimen preciso ((para enmienda del reo o por ra-
zones de Ia prevenci6n general", cual antes ya se dijo para otro caso .

Frisidn-escuela . Es la medida principalmente establecida para los ado-
lescentes de edades comprendidas entre los 18 y 21 afios, y estriba, a gran-
des rasgos, en una privation de libertad cuyo tiempo de duracidn no se
deterinina en el fallo que la dispone, sino per una Comisidn central que se .
atiene a las eventualidades de la aplicaci6n del metodo en cada caso, toda
vez que las comisiones locales antsriormente aludidas no corren mas que a.
cargo de la vigilancia propiamente dicha. La aplicacion del regimen de

prision-escuela suele comenzar en establecimientos penitenciarios, abiertos

o cerrados, pero especialmente habilitados al case, para continuarse con

un tratamiento en libertad vigilada y hasta cierto punto condicionada, carac-

terizandose en ambos periodos per Ia importancia que se concede a la edu-

cacidn y a la instruction profesional del corrigendo . El regimen de intemado

no ha de rebasar los tres anos en ningun case, come la aplicacion total del
tratamiento tiene el tope maximo de cinco anualidades (capitulo XXTX).

Sd1o a titulo exceptional puede aplicarse el sistexna que acabamos de ex-

poner a j6venes de edad inferior a los 18 afios, para to que principalmente
se reserva otro tratainiento "protector", del que luego nos ocuparemos .

Para los delincuentes peligrosos se halla previsto el internamiento de se-

guridad, que constituye el tema del capitulo 30 ; se caractoriza per tenerse

quo acordar con fijaci6n de un tiempo "minimo" de durao16n, precisdndose

una resolucidn de "cualquier tribunal" para que dicha permanencia minima .

pueda prorrogarse. Tras el internainiento viene un periodo de libertad vigi-

lada, quo, s,,fm la conductor del corrigendo, abocara, o en nuevo internamien-

to, o en la libertad definitiva, a juicio de la ya aludida Comisi6n central, se-



Cronicas extranjeras 127

cundada, tambien en este caso, a efectos de vigilancia, per las comisiones
locales.

Remisidn a tratamientos especiales : Son, de hecho, verdaderas inhibicio-
nes de la jurisdiction a favor de otra clase de instituciones : proteccicin de
la infancia, lucha contra el alcoholismo o terapeutica psiquiatrica .

Per to que a la proteccic;n de la infancia respecta, existen, no obstante,

en el Codigo penal, algunas disposiciones concretas : la del articulo 1.^1 del
capitulo XXXI, por la que e1 tribunal puede comlar a la correspondiente
comisicin protectora la adoption de las -nedidas correspondientes, segtin la
respectiva ley especial, ello sin mas requisites que se de la edad prevista per
parte del inculpado y que la comisi6n aludida acuse recibo al tribunal remi-
tente o inhibido ; el articulo 1.° del capitulo XXXI, donde se halla previsto,
Canto el case de que el menor delincuente se halle sometido ya a las institu-
ciones infantiles, para quo sea la direction del establecimiento correspondien-
to la que responda al interrogatorio del tribunal, en lugar del inenor acoi;ido
en aquel, come el case de que la inhibition a favor de la comision protectora
de la infancia sea acuerdo que comprenda tambien la imposition de multa,
rnedida para la que no son competentes tales comisiones, e incluso que el
menor haya de comparecer ante el tribunal cuando, per ejemplo, per formar
parte de una banda organizada en la que intervienen otros delincuentes ma-
yores, conviene, en aras a la gravedad (digamos mas bien peligrosidad) de
los hechos, que el menor se percate, a virtud de tal comparecencia, de la
entidad de su proceder ; y, finalmente, el articulo 2.° del capitulo 38, per el
que se faculta al tribunal para que vuelva a hacerse cargo del asunto en el
que figure un menor y pronuncie otro fallo distinto al de inhibition, cuando

la comisidn de protection a la infancia respectiva haya acordado medidas
que no sean susceptibles de aplicacicn.

Como bien hate notar el profesor Strahl, per aplicacion de la Ley Espe-
cial de Proteccidn a la Infancia y del propio Codigo penal, no puede decirse
haya en Suecia un limite rigido de edad divisorio entre ambas competencias .

El tratarrnento antialcohalico.-A tenor del articulo 2.° del capitulo 31 los
tribunales pueden encomendar a las correspondientes Oficinas de Templanza
locales (creadas per una ley especial) el tratamiento que es peculiar a las
mismas, si bien estas ban de ser consultadas antes per el tribunal acerca de

su parecer en cada case concrete . La remisidn a las comisiones susodichas
se reputa "sanci6n" a los efectos del nuevo Cbdigo .

Este tiene asimismo en cuenta otra modalidad de tratamiento especial : e1

de las anomalies mentales, dentso de las que figure la debilidad mental (ar-
ticulo 3.° del capitulo 31); debiendo tenerse en cuenta que existen diversos
tnedio sestablecidos para prevenir la posibilidad de quo lean retenidos inde-

bidamente en instituciones sanitarias de tal especialidad, donde en ningun

ease pueden ser ingresados los presuntos pacientes sin previo informe de un

medico colegiado, requisito cste quo no se omite ni aun cuando un tribunal
rexnite a un Hospital Mental del Estado, en use de las facultades quo le

confiere los articulo I., y 2.- del propio capitulo, a un procesado en quien

aqu6l supone concurre la condition determinante de tal remisi6n, puesto que.
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se realiJard una vez haya sufrido c: interesado el oportuno reconocimiento y
el resultado aconseje la medida .

Si to que precisa el inculpado es un tratamiento psiquiatrico que no exija
hospitalizacidn, el tribunal, al amparo del articulo 1 del mismo capitulo 31,

puede disponer igualmente le sea dispensado el tratamiento en tal modalidad,
pues se cuenta con medicos en los hospitales mentales que atienden a enfer
mos exter?ncs de los mismos . Tambien en estos ultimos supuestos, la orden
del Tribunal remitiendo al procesado para dichos tratamientos, reviste (l car
ratter de sancidn pronunciada por dicho Organismo.

El Codigo no establece que los enfermos mentales o las personas en si-
tuacion equivalonte sean deciarados exontos de responsabilidad, limit6.ndose
sus disposiciones a restringir para tales casos e1 empleo de sanciones deter-
minadas : prisicin, seclusion juvenil, intemamiento, condena conditional, sus.
pension o inhabilitaci©n del cargo o empleo pfiblicos, arresto militar y lnultas
disciplinarian (capitulo 33, articulo 2.°) . No obstante, si (l Tribunal estima
que tampoco es idonea a determinado caso alguna de las restantes sanciones
disponibles, puede entonces acordar exonto de sanci6u al inculpado. .

Cuanto dispone a prop6sito de los enfermos mentales, retrasados o perso-
nas en situacibn equivalente, constituye una novedad del Ccdigo penal sueco,
cuycs redactores han abandonado e1 criteria, de que existen al respecto de
la responsabilidad, don categorlas tail solo de personas : las responsables y
las que no to son. Al contrario, con criterion eminentcmente humanos y
practicos, ha admitido, comp queda expuesto, la posibilidad de aplicar cier-
tas saiciones aiin a los que padecen cicrtas taras del order indicado ; pero
llegando incluso a cercenar la aplicaci6n de: toda sancion cunado la afeccioci
mental asi to aconseje, aun cuando la misma haya brotado con posterioridad
a la realization del hecho punible. No podemos por menos de testinioniar
nuevamente nuestro man convencido enco:nio de tal postura; cual non ocurre
a prop6sito do que no haya f1jado dicho cuerpo legal una edad limite en las
edades para derivar asi una consecuencia de responsabilidad o irresponsabili-
dad, segfin se haya rebasado o no tat frontera, optando en su lugar por Dana
consideraci©n casuistica do la idoneidad tambien de cada sancian a cada uno
de los menores quo havan de comparecer ante los tribunales por causa de
delito (capitulo 33, articulo 1.").

1', linalmente, pues el espacio non veda de una exposicidn inds minuciosa
de las particularidades del nuevo Cddigo de Suecia, en esta primera parte de

nuestro trabajo sobre aquel, permitasenos concluir con una roferoncia a la
peculiaridad del propio cuerpo legal en cuanto a los supuestos de delitos
m0tiples quo, par regla general (capitulo 1, aiticulo 5°), s6lo determinar6n
una sola sanci®n; los en quo quepa imponer una multa colectiva, en que+
podrc i llegarse a una multa superior al limite ctiantitativo provisto para un de-
lito aislado (articulo 5.' del capitulo 25); y aqut5llos otros casos tambi6n en

que los tribunales pueden, por e1 contrario, imponer pena inferior a la zni-

nima establccida, o incluso remitir la que (l correspondlente delito Rove
asignada .


