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I . INTRODUCCION

A raiz de los delitos Ilamados apolfticosn, de los drogadictos, de
las nuevas formas de conducta desviada del patr6n establecido como
el deber ser de la acci6n de los individuos (anomia), la irrupci6n de
los especialistas en Ciencias Sociales en el campo penal y parapenal,
de las guerrillas urbanas, de las guerrillas rurales, etc., una serie de
sectores de ]as sociedades latinoamericanas han manifestado un cre-
ciente y serio interes por adecuar la ley a estos novedosos momentos
por los que pasa esta parte del Orbe .

Este interes y esta preocupaci6n ha calado muy hondo en la
conciencia de los profesores de Derechopenal de las Universidades
latinoamericanas. Concretamente, el C6digo Penal Tipo Latinoame-
ricano es una creaci6n del cuerpo docente criminal de la America
Latina . Dos personas de altos vuelos en estas materias, D. Sebastian
Soler y el recordado maestro D. Luis Jimenez de Asua, constituyeron
los dirigentes intelectuales, humanos y espirituales, de esta corriente
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por edificar un cuerpo de leyes penales conforme a los vientos que
soplan por las tierras de la America Iberica.

El fallecimiento del maestro Jimenez de Asua, ocurrido el 16 de
noviembre de 1970, en la ciudad de Buenos Aires, Republica Argen-
tina, a la edad de ochenta y un aiios, priva al mundo de los penalistas
de una de sus figuras de mayor calibre intelectual y moral. La confec-
ci6n, en su Parte General, del C6digo Penal Tipo Latinoamericano, se
debe en gran parte al entusiasmo y a la capacidad tecnica de D. Luis
Jimenez.

En la redacci6n de este articulo ha influido notablemente el hecho
de que quien to confecciona no labora en el campo del Derecho
penal. Esto se refleja en el transcurso de la lectura de este escrito.
He tratado de superar, hasta donde me fue posible, esta deficiencia en
mi formaci6n intelectual . La experiencia que he tenido, en el area del
mundo del Derecho ha sido en to concerniente a la contratacion ad-
ministrativa, sector en el que trabaje varios aiios en una depen-
dencia del Gobierno de Costa Rica, denominada Contraloria Gene-
ral de la Republica, antes de incorporarme como profesor en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica .

He tenido la valiosa oportunidad de contar con el experto con-
sejo e informaci6n del juez penal de mi pafs, el Licenciado D. Luis
Paulino Mora, quien se encuentra en Madrid efectuando los estudios
de Doctorado en Derecho, con el fin de obtener la colaci6n del res-
pectivo titulo academico. Le agradezco mucho su amabilidad en
facilitarme la informaci6n que le solicite y los criterion que me ex-
puso . Por supuesto, que el unico responsable de las opiniones escritas
en este ensayo es el autor.

Agradezco profundamente al maestro Dr . Jose Ant6n Oneca la im-
portante oportunidad que me ha brindado de publicar estas sencillas
palabras acerca de un C6digo penal de una de las naciones mas pe-
quenas de America : Costa Rica . Pain ubicado en America Central,
con una poblaci6n de un mill6n novecientos mil habitantes y una ex-
tensi6n territorial de 50.000 kil6metros cuadrados.

He tenido la valiosa y grata oportunidad de haber cursado la asig-
natura monografica Penas y medidas de seguridad, impartida por 'el
maestro Dr. Jose Ant6n Oneca, en la Universidad Complutense de
Madrid en el Curso del Doctorado.

Tal materia la curse en el ano lectivo 1971-1972. Como parte de
los requisitos escolares para obtener la aprobaci6n del curso era me-
nester presentar una ponencia acerca de un tema relacionado con el
Derecho penal. En vista de que en nuestro pain se habia aprobado
hate poco un nuevo C6digo penal y que se estan dando una serie de
transformaciones en este campo, considers oportuno elaborar mi po-
nencia acerca de estos hechos . La nota relevante de los mismos esta
dada por la circunstancia de que este nuevo C6digo penal nuestro se
ha confeccionado en concordancia con las ideas manifestadas expre-
samente en el C6digo Penal Tipo Latinoamericano . y que el C6digo
penal costarricense asimila en su Parts General. Por to que atane a
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su Parte Especial, la misma se construy6 teniendo como referencia
el Proyecto de Codigo penal para Guatemala, confeccionado por don
Sebastian Soler.

De to que se trata de indicar en el articulado de este Codigo es
su finalidad de ser modemo y eficaz en la sociedad de Costa Rica
del aquf y del ahora, con una clara proyeccion hacia el futuro.

II . LA LEGISLACION PENAL COSTARRICENSE

A. UN POCO DE HISTORIA

El 4 de mayo de 1970 se promulg6 en Costa Rica el nuevo Codigo
penal. Meses despues, la Asamblea Legislativa emitio un Decreto-Ley
nlimero 4.589, de 10 de enero de 1971, cuyo unico articulo expreso

«Este Codigo (penal) regira un aiio despues de publicado)) .

Por tanto, de acuerdo con este artfculo, fue a partir del 10 de
enero de 1971 que se estipula que el plazo a partir del cual entra en
vigencia, sera luego de transcurrido un aiio de su publicacion en el
Diario Oficial, llamado ((La Gaceta)) . Esta publicaci6n se efectu6 el
domingo 15 de noviembre de 1970, en el Alcance nlzmero 120A del
mencionado peri6dico, Ano XCII, N.° 257, editado por la Imprenta
Nacional del Estado . Con ello, tenemos que entro en vigor a partir
de noviembre de 1971 .

B. NECESIDAD DE UNA NUEVA CODIFICACIGN

En toda America latina se venfa sintiendo la necesidad urgente
de contar con una legislacion penal o criminal, adaptada a los reque-
rimientos de la epoca hist6rica contemporanea. Las reuniones de pro-
fesores de Derecho penal, en varias partes de este Continente, con
el fin de darle forma a un «Codigo Penal Tipo Latinoamericanon
(C. P. T. L.), respondia a ese estado de cosas.

Ha contribuido en forma notable el desarrollo de las Ciencias
Sociales (Antropologfa, Sociologfa y Psicologfa) o Ciencias del Hom-
bre, a la concepcibn de un Derecho penal moderno y capaz de darle
contestacibn a las preguntas que plantea el objeto de esta rama del
Derecho.

Lo urgente de la situacian ha hecho que para resolverla, se confec-
cionen cuadros de expertos, que incluyen -entre otros campos-, la
medicina las ciencias sociales, el Derecho.

Nuestro pafs, por supuesto, tambien ha sentido los embates de
la problematica penal o criminal .

Los sectores inmediatamente ligados al campo penal siempre de-
mostraron una preocupacibn tenaz ante estos problemas. Indiscu-
tiblemente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
ha jugado un papel altamente meritorio en esta labor de eponerse al
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dfan en materia penal, como tambien to ha hecho y to hace en las
restantes zonas de la vida juridica del pais.

C. ALGUNAS NORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA PENAL

La Constituci6n polftica de Costa Rica, que rige nuestro pafs, es
la de 7 de noviembre de 1947. Refleja la ideologia que esta presente
en la (cDeclaraci6n de los derechos del hombre)) de la Revolucion
Francesa y la de los que hicieron posible el nacimiento de los Estados
Unidos de America.

Haremos una rapida enunciacibn de algunos principios constitu-
cionales . Ellos son, a manera de ejemplo

a) El sistema politico es democratico.
b) El poder politico se encuentra dividido en la cltisica fragmen-

tacion de Montesquieu : Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional o ju-
dicial .

c) El poder politico reside en el pueblo, quien to ejerce por medio
del sufragio universal, directo y en primer grado.

d) El ejercito esta prohibido.
e) Los funcionarios pliblicos tienen responsabilidad penal y civil.
f) Respeto pleno al ejercicio de los derechos y garantias indivi-

duales y sociales .
g) Prohibicion del efecto retroactivo de la ley.
h) Prohibicion de la formaci6n de tribunales ad hoc.
z) Prohibici6n de efectuar detenciones arbitrarias o ilegales.
1) Prohibicion de infringir castigos crueles o degradantes.
k) Prohibicion de que un mismo juez to sea en dos o mas ins-

tancias.
n Prohibicion de que una persona sea juzgada mas de una vez por

el mismo hecho punible.
11) Toda persona tiene pleno derecho a ejercer de manera di-

recta y simple los recursos de a-habeas corpusn, cuando se considere
ilegftimamente privada de su libertad ; y, de amparo para proteger sus
garantfas y derechos individuales y sociales .

D. CGDIGO PENAL Two LATINOAMERICANO (C . P . T . L .)

(Su influencia en nuestra legislacion)
Este C6digo constituye un esfuerzo de parte de los profesores de

Derecho penal de la America latina .
Es una idea arraigada la de los pafses al sur del Rio Bravo, tener

una legislacion penal uniforme y moderna con el fin de presentar una
solucion jurfdica adecuada a estos momentos cruciales ipor los que
atraviesa la America, desde Mexico hasta la Patagonia.

Los maestros Sebastian Soler y el recordado Luis Jimenez Asua,
han sido los orientadores e ide6logos de este Codigo Penal Tipo La-
tinoamericano.

Nuestro pafs cuenta con un penalista, que merece citarse como
figura profundamente preocupada en nuestros medios, por construir
una legislacion apta para el momento de hoy.
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Nos referimos al Dr. Guillermo Padilla Castro, quien ha sido
asiduo asistente y colaborador de las comisiones integrantes de los
grupos destinados a la confecci6n del C6digo Penal Tipo Latinoame-
ricano . Precisamente, es este penalista quien nos dice que, adesde
hace varios anos, y en forma ajena a toda influencia gubernamental,
se ha venido reuniendo en varias capitales de nuestro continente un
grupo de tecnicos, en su mayoria profesores universitarios, que se
ha propuesto establecer las bases de un C6digo Penal Tipoa para
Latinoarerica ; su labor esta terminada en cuanto a su parte general,
que es la mas importante . Sin copiar servilmente el modelo, to hemos
adaptado a nuestras caracterfsticas propias (las de Costa Rica), ya
que desde el punto de vista tecnico es una obra de indiscutible
valor . . . De los integrantes de esa Comisi6n (la encargada de elaborar
el C6digo Penal Tipo Latinoamericano), don Luis Jimenez de As6a,
el gran maestro espaiiol, y don Sebastian Soler, cuya autoridad en
esta materia es conocida, han presentado respectivamente dos pro-
yectos, uno para Venezuela y otro para Guatemala ; en ellos estan
claramente indicadas las tendencies doctrinales respectivas y su pro-
pia experiencia en este campo ; estos textos nos hen servido asimismo
de orientaci6n (1).

E. PARTS GENERAL DEL C6DIGO PENAL

Este nuevo C6digo se encuentra dividido en tres partes

A) Ley penal.
B) Delitos.
C) Contravenciones .
La parte A (ley penal), se divide en cinco secciones, y constituye

el Libro Primero del C6digo .
Esas cinco seciones son : a) Normas preliminares . b) Aplicaci6n

en el espacio. c) Aplicaci6n en el tiempo . d) Las personas . e) La ma-
teria.

a) Las Normas preliminares, a su vez, se subdividen en tres as-
pectos :

i) principio de tipicidad o de legalidad,
ii) prohibici6n de figuras anal6gicas, y

iii) valor supletorio del C6digo penal.

b) Aplicacidn en el espacio.

Algo novedoso en este C6digo es to que se encuentra cristalizado
en el articulo 7 del mismo, en donde se sanciona no s61o la piraterfa,
sino todo tipo de delitos internacionales. Ha sido tomado del articulo
del anteproyecto del C6digo penal para Venezuela de 1967, redactado

(1) PADILLA CAsTIto, Guillermo : Exposicidn de motivos del Cvdigo pe-
nal de Costa Rica. (Alcalce N.° 120 a aLa Gacetaa N.'D 257 de 15 de no-
viembre de 1970. Imprenta Nacional de) Estado, 1970, peg . 7 . San Jose.
Costa Rica) .
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por don Luis jimenez de Asua y de don Jose Agustin Mendez, Vice-
presidente de la Corte Suprema de Justicia de este pafs, y ambos
integrantes de la Comision Redactora del C. P. T. L. Se le agrego
esto a este articulo 5.° citado : el ambito de la ley se extiende a
«quienes cometan hechos punibles contra los derechos humanos, pre-
vistos en los tratados suscritos por Costa Rican, to cual ha requerido
especificarlos en su correspondiente Tftulo en la Parte Especial de
nuestro Codigo.

Se hizo este anadido, en parte, por una serie de muestras de se-
gregacion y represion aracialv (realmente debe ha~blarse de grupos
humanos y no de razas, como to hace la moderna Antropologfa), contra
judios y negros. En nuestro pafs tambien se da la segregacibn contra
estos grupos humanos (judfos y negros), ya sea en formas sutiles o en
forma directa y manifiesta . Realmente, hace pocos anos, en Costa
Rica sucedieron varios hechos sociales que pusieron al desnudo una
segregacion y marginacidn de estos grupos humanos indicados, que
desde hace decadas se venfa dando en el pafs . Quiza el origen de
esta situaci6n se pueda intentar explicar por estas consideraciones,
que hago a modo de hipdtesis y que requieren su comprobacion empi-
rica, por medio de los correspondientes metodo de investi.;acion social
y antropolcigica . Ellas son las siguientes

Primera.-Los negros fueron trafdos al pais como esclavos, como
mano de obra esclava para trabajos duros en zonas insalubres (regla,
salvo excepciones) . Los grupos que trajeron esta mano de obra fue-
ron ingleses, norteamericanos y nacionales, entre otros.

Segunda.-Por razones de diversa indole (que ameritan un estu-
dio de campo adecuado), los negros estdn en mayor proporci6n en
una provincia, llamada Limon, que fue adonde por primera vez se
les trajo a desempefiar labores arduas . De hecho. podrfa considerarse
un ghetto (lo digo a manera de hipotesis) .

Tercera.-Por regla general, los negros desempenaron y desempe-
nan la-bores de bajo nivel salarial, de bajo nivel de prestigio social,
de bajo nivel de estima individual, de bajo nivel de poder politico,
de bajo nivel de poder econ6mico ; en suma, pueden -tal vez-
identificarse como la clase baja y la clase media inferior .

Cuarta.-Existe una ideologfa (2) que justifica y fortalece la apli-
cacion del estereotipo y el prejuicio (3) contra los negros y los
judfos, en Costa Rica (hipotesis) .

(2) Ideologia : Se habla de este t6rmino acuando se examinan los puntos
de vista que sirven para buscar una explicacidn racional a los intereses crea-
dos de algun grupo. Con mucha frecueneia, tales puntos de vista deforman la
realidad social sistematicamenten . En acada caso, la ideologfa justifica las
acciones del grupo cuyos intereses creados sirve, e inierpreta al mismo
tiempo la realidad social de manera que la justificacibn resulte plausiblen .
BERGER, Peter : Introduccion a la sociologia (Limusa Wiley, S. A. Mexico,
1967, pags . 64 y 158).

(3) Prejuicio : Se emplea este concepto para designar un conjunto de
actitudes que provocan, favorecen o justifican medidas de discriminacidn .
Estas medidas constituyen un modo de comportamiento observable, por to
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puinta.-Parte de ese espejismo social, que configura una so-
ciedad democratica e igualitaria, consiste en el postulado -a nivel
jurfdico constitucional- de que ase es igual ante la ley)) y de que
ase vive en un sistema democraticoD y, su contraste con la realidad
cotidiana. El mecanismo distorsionador de la realidad social actua
cuando los individuos acomodan esta realidad al postulado ideolo-
gico, de naturaleza juridica, de que avive en un sistema democratico
e igualitarion, enpeiiandose en afirmar (ellos) la igualdad humana
-en un plano verbal- y actuando socialmente en contradiccion
con tal proclamaci6n de igualdad. Esto se da en Costa Rica (hipo-
tesis) .

Sexta.-Con relacion a los judios, la situacion es un poco distinta
en este sentido. Los judios no Ilegaron a nuestro pafs como esclavos,
sino como agricultores . Efectivamente, hace unas decadas un Pre-
sidente de la Republica les permitio la entrada a Costa Rica me-
diante una ley que estipulaba que vendrian a trabajar en faenas
agrfcolas. La situacion fue que, debido a su especializacion en el
sector de industria y comercio, los judfos se adentraron en estos
campos y actualmente, un porcentaje de ellos, ocupa una posicion
social elevada. Se pueden identificar mas en la clase alta y en la
clase media superior (hipotesis).

Septima-El estereotipo y el prejuicio contra los judios ya no
es de asucion, «haragdn», «delincuente», que se emplea contra el
negro. sino el ya conocido de «comerciante inexcrupuloso», «esta-
fador» y «ladronD (hipotesis).

Octava.-El prejuicio y el estereotipo se emplea de formas su-
tiles, encubiertas y, tambien, de modo directo y manifiesto . En la
practica asf ocurre (hipotesis) .

Le he dedicado a1gunas lineas a estas observaciones por la sen-
cilla razon de que en Costa Rica se ha difundido mucho el mito
de que somos una sociedad democratica e igualitaria y se ha cafdo
en la nalucinacionn de creer que porque la ley dice que todos somos
iguales ante ella y de que constituimos un regimen democratico, ya
por ese solo hecho, efectivamente, la realidad social se comporta
al compas de las estipulaciones legales. Por ello, llamb mucho la
atenci6n unas denuncias que se hicieron publicas, de actos de dis-
criminaci6n contra judfos y contra negros . Incluso, la situaci6n se
torno tan Ilamativa que diputados de la Asamblea Legislativa se
preocuparon del asunto, a tal grado, que por Ley numero 4.123 se le
agrego al articulo 33 de la Constitucion Polftica este parrafo

n . . . y no podra hacerse discriminacion alguna contra-
ria a la dignidad humanau.

De esta manera, quedo asf el artfculo 33 :
((Todo hombre es igual ante la ley y no podra hacerse

discriminacion alguna contraria a la dignidad humana)) .

que es util estudiarlasn . RoSE,, Arnold : El origen de los prejuicios (Hurna-
nitas . Buenos Aires, Argentina, 1971, pag . 19) .
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Esta reforma constitutional fue publicada en ((La Gacetan de 4 de
junio de 1968, numero 127 .

c) Aplicacidn en el tiempo.

Hacemos resaltar to indicado en el articulo 14, en to relativo a la
necesidad de que se juzguen los hechos cometidos durante la vigencia
de una ley temporal, de conformidad con sus terminos.

d) Aplicaeion a las personas .
La ley penal se aplica a todos los habitantes del pais, salvo, por

supuesto, a los jefes de Estado extranjeros y los diplomaticos.

e) Aplicaci6n por materia.

Son sustraidos a la ley penal, de acuerdo a su materia, los menores
de diecisiete aiios, a los cuales se les otorga un status de amparo y
de tutela . En los que se refiere a aquellos que se encuentran en eda-
des comprendidas entre los diecisiete anos y menos de veintiuno, se
le concede al juez la facultad de aplicar ]as medidas de seguridad que
considere mas convenientes de acuerdo con el informe del Instituto
de Criminologfa .

F. HECHO PUNIBLE

Este hecho se da por aocion u omisi6n voluntaria querida por el
sujeto activo .

El hecho punible se estipula de acuerdo a

- Tiempo.
- Forma.
- Lugar.

- Tiempo.-Este aspecto tiene una gran relevancia para efectos
de determinar la posible ley aplicable al hecho, referida a la conducta
del sujeto activo . Por ejemplo, vemos como en materia de medidas de
seguridad, la prescripci6n no se da .
- Forma.-Esto se refiere al modo de darse la acci6n o la omisi6n

delictuosa o culposa.
- Lugar.-Salvo en to referente al orden en que estan situados

los tres articulos relativos al hecho punible, se siguen casi textual-
mente las recomendaciones del C. P. T. L., adoptadas en la reuni6n
de Santiago de Chile.

G. TENTATIVA

El articulo 24 regula la tentativa . Aquf se adopt6 una recomenda-
ci6n de la Comisi6n Redactora del C. P . T. L ., reunida en Lima, du-
rante los dfas 3 al 13 de abril de 1967 .

H. HABITUALIDAD

El articulo 40 senala que «sera declarado delincuente habitual
quien despues de haber sido condenado en el pais o en el extranjero
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por dos o mas delitos dolosos, cometiere otro y se demostrare su
inclinaci6n a delinquir. No se tomaran en cuenta para la declaraci6n
de habitualidad los delitos politicos o fiscaleSD.

I. REINCIDENCIA

Es el articulo 39 el que define al reincidente en estos terrninos
((es reincidente quien comete un nuevo delito, despues de haber sido
condenado por sentencia firme de un tribunal del pal's o del extran-
jero, si el hecho es sancionado en la Rep6blica y siempre que no se
trate de delitos politicos, amnistiados o cometidos durante la minoria
penal. Tampoco se tomara en cuenta el delito cometido en el extran-
jero si por su naturaleza no procediere la extradici6nn .

J. PROFESIONALIDAD

(Sera declarado delincuente profesional quien haya hecho de su
conduct( delictuosa un modo de vivir. Al delincuente profesional se
le aplicara la respectiva medida de seguridad o se agravara la pena,
a juicio del juezD. (Axtfculo 41 .)

K. PENAs

Se puede indicar aquf dos cosas importantes
Una : No existe la pena de muerte.
Otra : No hay penas privativas de libertad superiores a veinticin-

co afios.

a) Clases de penas.
Dos son las clases de penas
Primera.=Principales (prisi6n, extranamiento, multa e inhabilita-

ci6n).
Segunda.-Accesorias (inhabilitaci6n especial). (Articulo 50.)

b) Prision y medidas de seguridad.
El artfculo 51 seiiala que ala pena de prisi6n y las medidas de

seguridad se cumpliran en los lugares y en la forma que una ley es-
pecial determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una
acci6n rehabilitadora. Su lfmite maximo es de veinticinco anosu.

c) Extranamiento.
(cLa pen( de extranamiento, aplicable unicamente a extranjeros,

consiste en la expulsi6n del territorio de la Repdblica, con prohibici6n
de regresar a 61, durante el tiempo de la condena. Se extiende de seis
meses a diz aiiosn . (Articulo 52.)

d) Multa .
«La multa obliga al condenado a pagar a la instituci6n que la ley

designe, dentro de los quince dias siguientes a la sentencia ejecutoria,
una sum( de dinero que se fijara en dfas multa. El importe del dia
multa se determinara de acuerdo con la situaci6n econ6mica del con-



434 forge Enrique Romero Perez

denado, atendidos especialmente su caudal, rentas, medios de sub-
sistencia, nivel de gastos u otros elementos de juicio que el juez
considere apropiados . Si el condenado viviere exclusivamente de su
trabajo, el dia multa no podra exceder del monto de su salario diario .
El lfmite maximo es de trescientos sesenta dias de multan .

Los dias-multa es una de las sanciones penales mas controvertidas
en el Derecho penal, pues afecta economicamente al sujeto . Anton
Oneca, en su curso de Doctorado del ano 1971-.1972, hacfa notar que
esta instituci6n no resuelve el problema esencial de sancionar al
sujeto para evitar que volviese a delinquir, ya que aunque se acepte
que la multa o Jos dfas multa, se cobren de acuerdo a la capacidad
econ6mica del sujeto, tambien to es que ello no evita, ni mucho
menos, que el mismo vuelva a delinquir y, ademas, no tiene esta
sanci6n funcion ejemplarizante y de formaci6n de una conciencia
rebabilitadora para el delincuente ; ello se matiza, tambien, con el
hipotetico hecho de la imposition de dfas-multa a personas de muy
altos ingresos economicos, para quienes el mero pago de dinero por
delitos cometidos por ellos, probablemente, carece de algun valor
sancionatorio con vistas a la formaci6n de esa conciencia ejemplar
de (por conviction) no volver a cometer delitos en el futuro. Observa-
ciones similares hate Rodriguez Devesa (4) y Padilla Castro (5).

e) Inhabilitacidn absoluta .

Esta inhabilitacion, se «extiende de seis meses a dote anos», pro-
duciendo al condenado

- perdida de empleo, cargo o comisiones pIiblicas que ejerciere,
inclusive el de elecci6n popular ;

- incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones pu-
blicas mencionadas ;

- privaci6n de los derechos politicos activos y pasivos ;
- incapacidad para ejercer la porfesi6n, oficio, arte o actividad

que desempeiie, e
- incapacidad para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o

administraci6n judicial de bienes (art . 57).

f) Inhabilitacion especial .

La duration de esta inhabilitacion sera la misma que la inhabili-
tacion absoluta, y consiste en la «privacion o restriction de uno o
mas de los derechos o funciones a que se refiere el numeral ante-
rior)) (art . 58).

(4) RonxfGUEz DEVESA : Derecho penal espanol (Grdficas Carasa. Ma-
drid, 1971 . Espaha . Parte General, 2 .a ed ., pags . 736 a 739) .

(5) PADILLA CASTRO : Supra, nota (1), prigs. 25 y 26 : auna de las penas
que mas se ha criticado es la de multa con mucha razon : no significa nada
para el infractor que goza de amplios medios econdmicos ; y, al contrario,
es sumamente gravosa para el que no IDS tienea .
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L. CAUSAS QUE EXTINGUEN LA ACCI6N PENAL Y LA PENA

A esto hace alusion el artfculo 80, de la siguiente forma
«La accionpenal y la pena se extinguen

- por la muerte del imputado en to que a 6l respecta y la del
condenado en toda clase de penas ;

- por el perd6n del ofendido en los delitos de action privada ;
- por la prescription ;
- por la amnistia ;
- por el indulto ;
- por la rehabilitation, y
- por el perd6n judicialD.

LL. PRESCRIPCI6N DE LA ACCIGN PENAL

La action penal prescribe en estos casos :
«- a los quince afios si al hecho punible corresponde pena de pri-

si6n, extrafiamiento o interdiction de derechos, cuyo extremo
mayor exceda de quince aiios ;

- despues de transcurrida un tiempo igual al extremo mayor de
la sanci6n establecida para el hecho punible, pero que no po-
dra exceder de dote ahos ni bajar de dos, cuando aquel tenga
pena senalada que no exceda de quince anos y se trate de pri-
sion, extranamiento o interdicci6n de derechos ;

- en dos cuando se trate de delitos sancionados con dfas-multa ;
- en un aiio en los delitos de action privada, y
- en ocho meses si se trata de contravenciones» (art . 82) .

M. PRESCRIPCI6N DE LA PENA

La pena prescribe
«- en un tiempo igual al de la condena, mas un tercio, sin que

pueda exceder de veinticinco anos ni bajar de tres, si fuere
prision, extraiiamiento o interdicci6n de derechos ;

- en tres aiios, tratandose de dfas-multa impuesta como conse-
cuencia de delitos, y

- en -un aiio si se tratare de contravenciones» (art. 84) .

N. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL CORRE LA PRESCRIPCIGN

La prescripci6n de la pena empieza a correr « desde el dia en que
la sentencia quede firme o desde que se revoque la condena de eje-
cucion conditional o la libertad conditional, o desde que deba em-
pezar a cumplirse la pena despues de compurgada otra anterior o des-
de el quebrantamiento de la condenan (art. 86).

O. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Senala Padilla Castro que las amedidas de seguridad» surgieron en
el Derecho penal como consecuencia de la llamada crisis de la pena,
debida a la ineficacia que tiene para llenar los objetivos individuales y
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sociales propios de todo regimen rehabilitador del ser humano . . .
Las modernas tendencias en materia correccional, concretadas en las
medidas de seguridad tienden a educar, no a vengarse del delincuen-
te por su atentado contra el orden social ; de reincorporarlo al medio
(socio-cultural) como ultimo objetivo y, de ser esto imposible, segre-
garlo en tanto mantenga sus caracteristicas de peligrosidad ; nacieron
en el Codigo penal suizo de 1893, obra del criminalista Stoosn .

«Dos son sus aspectos mas importantes : al contrario de las penas
que se fijan en plazos fijos, son, en principio, indeterminadas y duran
en tanto el delincuente las necesite . Ademas, son infringibles tambien
a los llamados inimputables, en tanto que el sistema que aplica penas,
se desentendfa de ellosn (Op. cit., pag. 31).

((Hay un punto -dice Padilla Castro- en que coinciden y es que
ambas, penas y medidas de seguridad, son igualmente aflictivas, ya
que conllevan la necesaria privacion de la libertadu .

aTienen ademas -continua este profesor-, un sentido estricta-
mente jurfdico, pues al igual que las penas son aplicadas por el juez
con motivo de un hecho delictuoso, acatando disposiciones concretas
de la leyD . .

Efectivamente, se tiene aque estos principios fueron los que ins-
piraron a la Comisi6n Centroamericana para fijar las bases de su po-
nencia en la Cuarta Reuni6n de la Reuni6n Redactora del Cddigo
Penal Tipo, que tuvo lugar en Caracas, en febrero de 1969, y que fue
aprobada con ligeras modificaciones, mas bien de formaD (Padilla
Castro, Op . cit., pag. 31).

a) Principio de legalidad aplicado a las medidas de seguiidad.
Las medidas de seguirad se aplicaran asolamente a las personas

que hayan cometido un hecho punible, cuando el informe que vierta
el Instituto de Criminologia se deduzca la posibilidad de que vuelva
a delinquirio (art . 97).

b) Aplicacidn obligatoria de la medida de seguridad.

Obligatoriamente el juez impondra la correspondiente medida de
seguridad en los siguientes casos

«- cuando el autor de un delito haya sido declarado inimputable
o tuviere disminuida su imputabilidad ;

- cuando por causa de enfermedad mental se interrumpe la eje-
cucion de la pena que le fue impuesta ;

- cuando se trate de un delincuente habitual o profesional ;
- cuando cumplida la pena, el juez estime que ha sido ineficaz

para la readaptacion del reo ;
- cuando quien cometa un delito imposible fuere declarado autor

del hecho;
- cuando la prostituci6n, el homoxesualismo, la toxicomanfa o

el alcoholismo son habituales y han determinado la conducta
delictiva del reo, y
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en los demas casos expresamente senalados en este C6digon
(art . 98).

c) Aplicacidn de las medidas de seguridad a mayores de dieciocho
afios zy menores de veintizin an"os.

El juez podra tambien aplicar medidas de seguridad a «los mayores
de dieciocho y menos de veintiun afios cuando, de acuerdo con el
informe del Instituto de Criminologia, estas puedan contribuir a su
readaptaci6nn (art . 99) .

d) Duracidn de la medidas de seguridad.
Las medidas curativas de seguridal son de eduraci6n indetermi-

nada ; las de internaci6n no podran exceder de veinticinco aiios y las
de vigilancia no seran superiores a diez anos ; estas dos ultimas me-
didas prescribiran en veinticinco anosn.

aCada dos afios el Tribunal se pronunciara sobre el mantenimiento,
la modificaci6n o la cesaci6n de la medida de seguridad impuesta,
sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, mediante informes del
Instituto de Criminologian.

((Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistia ni por
indulton.

KTampoco pueden suspenderse condicionalmente. El quebranta-
miento de una medida de seguridad, implica la posibilidad de que se
reanude el tratamiento a que estaba sometido el sujeton (art . 100) .

e) Clases de medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad son de tres tipos

- Curativas.
- De internaci6n .
- De vigilancia (art . 101, parrafo primero) .

1) Medidas curativas

- el ingreso en un hospital psiquiatrico, y
- el ingreso a establecimiento de tratamiento especial y edu-

cativo (art. 101, parrafo segundo).

2) Medidas de internaci6n

- el ingreso en una colonia agricola, y
- el ingreso en establecimientos de trabajo (art. 101, parrafo

tercero).

3) Medidas de vigilancia

- la libertad vigilada ;
- la prohibici6n de residir en determinado lugar, y
- la prohibici6n de frecuentar determinados lugares (art . 101,

parrafo cuarto).
13
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P. CONSECUENCIAS CIVILES DEL HECHO PUNIBLE

Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparacion civil
que sera determinada en sentencia condenatoria, «esta ordenara
- la restitucion de las cosas o, en su defecto, el pago del res-

pectivo valor ;
- la reparacion de todo daiio ; y la indemnizaci6n de los perjui-

cios causados tanto al ofendido como a terceros, y
-- el comiso (art . 103).

a) Sentencia condenatoria dictada por tribunales extranjeros .
Con excepcion de to dispuesto en el articulo 9.0 de este Codi-

go (que dice : ((No tendran el valor de cosa juzgada las sentencias
penales extranjeras que se pronuncien sobre los delitos seiialados en
los articulos 4.° -la leypenal costarricense se aplicara a quien cometa
un hecho punible en el territorio de la Republica, salvo las excepcio-
nes establecidas en los tratados, convenios y reglas internacionales
aceptados por Costa Rica . . .-, y 5.0 -se aplicara tambien la ley penal
costarricense a los hechos punibles cometidos en el extranjero, cuan-
do atentaren contra la seguridad interior o exterior del Estado, to
mismo que contra su economia, y cuando sean cometidos contra la
Administracion publica, por funcionarios al servicio de ella, sean o
no costarricenses- ; sin embargo, a la pena o a la parte de ella que
el reo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias, se abonara la
que se impusiere de conformidad con la ley nacional, si ambas son
de similar naturaleza y, si no to son, se atenuara prudentemente aque-
Ilar), la sentencia condenatoria dictada por Tribunales extranieros
producira en Costa Rica todos sus efectos civiles los que se regiran
por la ley nacional (art. 109, parrafo segundo) .

Esta disposicion es nueva en nuestro Codigo penal.

b) Comiso .
El delito produce la perdida en favor del Estado de (dos instru-

mentos con que se cometio y de las cosas o valores provenientes de su
realizaci6n o que constituyan para el agente un provecho derivado
del mismo delito salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido
o terceros» (art . 110) .

Q. OBSERVACI6N NECESARIA

Con el punto P) (consecuencias civiles del hecho punible), finaliza
la parte general del C6digo penal, que abarca el Libro Primero del
mismo y se refiere a la Ley penal.

Es preciso hacer notar que la parte que se tomo del C6digo Penal
Tipo para Latinoamerica fue la General, que es la que se encuentra
elaborada en ese Codigo tipo . Eso significa que la parte Especial del
Codigo penal costarricense no es asimilada del citado Cbdigo tipo .
Al contrario, puede nafirmarse que desde hace casi medio siglo la
parte especial del C6digo penal de Costa Rica ha sido la misma. Muy
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ligeras variantes se operaron en 1941, pero la estructura, tomada del
C6digo penal argentino de 1922, criticado hasta la saciedad por unos
y defendido por muy pocos, se mantiene intacta.. . En el proyecto se-
guimos el mismo ordenamiento del anterior C6digo, comenzando con
los delitos contra las personas y terminando con los relatives a la fe
publica. En lineas generales seguimos el Proyecto Soler para Guate-
malaD (Padilla Castro, Op . cit., pig. 32).

111. PARTE ESPECIAL DEL CODIGO PENAL
Delitos

A) Delitos contra la vida .
Abarca los artfculos 111 a 144.
Toma -entre otros- las figuras del : aborto, lesiones duelo, rina

y agresi6n, y abandono de personas .

B) Delitos contra el honor.

Comprende los articulos 145 a 155.
Son sancionados con mas rigor que el que se indicaba en el an-

terior C6digo penal de 1941 .

C) Delitos sexuales .
Estan ubicados en el C6digo, de los articulos 156 al 175 .
Se mantiene el caracter de acci6n privada que debe tener el he-

cho pero cuando se perdone, tiene que ajustarse esa medida a la
aquiescencia del Patronato de la Infancia (instituci6n que vela per
los menores de edad).

D) Delitos contra la familia .
Los articulos que se refieren a ello estan del numeral 176 al

188.

Comprende los siguientes aspectos

- Matrimonios ilegales .
- Atentados contra el estado civil.
--r Sustracci6n de menor o incapaz.
- Incumplimiento de deberes familiares.

E) Delitos contra la libertad.
Estan reflejados en los artfculos 189 al 195.
Abarca estos aspectos
- Delitos contra la libertad individual .
- Delitos contra la libertad de determinaci6n.

F) Delitos contra el dmbito de intimidad.

Estan cristalizados en los artfculos 196 a 207.
Refierense a los siguientes cameos
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- Violaci6n de secretos .
- Violacion de domicilio.
- Turbacion de actos religiosos y profanaciones.

G) Delitos contra la propiedad.
Se observan en los articulos 208 a 230 .
Estos artfculos cubren estas figuras
- Hurto.
- Robo.
- Extorsiones.
- Estafas y otras defraudaciones .
- Administracibn fraudulenta y apropiaciones indebidas .
- Usurpaciones .
- Danos.

a) Merodeo.

Cabe hacer aquf un senalamiento acerca de una ley que en Cos-
ta Rica se llamb ley de merodeo. Esta figura esta tipificada en esta
ley numero 23 de 2 de julio de 1943 . A la vez existi6 un Decreto
Ejecutivo (que deben entenderse ya derogado por el presente C6digo
penal), numero 13, de 26 de enero de 1950, que inviste con el ca-
racter de autoridades a los mandadores de fincas.

Esta ley merece un aparte especial de comentario, pues refleja
un estado de cocas nocivo (juicio de valor) para el desarrollo del
pais . El artfculo 1 .0 de esta ley decfa que «En los delitos y faltas
contra la agricultura salvo disposici6n en contrario, la tentativa se
castigara como si el hecho se hubiera consumado y las penas sena-
ladas por la ley se impondran, sin distinci6n alguna, tanto a los au-
tores y a los c6mplices del delito o falta como a los que, con co-
nocimiento de haberse perpetrado el hecho punible, encubrieren al
delincuente en cualquier forma o lucraren con los efectos o pro-
ductos del delito o falta o se aprovec'haren de ellos, si cabe estimar
racionalmente que debieron pensar que las cocas habian sido sus-
traidas n.

Veamos ahora to que decfa el articulo 3.0 : aAl reincidente espe-
cifico, que haya sido condenado antes por delito o falta contra la
agricultura, por la primera reincidencia se le impondra la pena en
el maximo y por la segunda y demas, en el extremo mayor)).

Por su parte el articulo 13 define el merodeo asf : ((Constituyen
merodeo los hurtos de productos agricolas, cualquiera que sea su
naturaleza, o de enseres de fincas rusticas o huertas caseras)o.

Antes de hacer nuestro breve comentario citaremos las palabras
de Padilla Castro acerca de este punto. Ellas son las que siguen
con relaci6n a los delitos contra la propiedad eel problema mas
urgente que debfamos resolver es el referente a la supresion de la
Ley de Merodeo que, por su drasticidad se ha venido significando
como contraria a nuestro sentido democratico ya que priva, a quie-
nes ella atrapa, de todos los beneficios de que gozan los demas in-
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fractores, en forma tal, que tiene mayor ventaja quien comete un
homicidio, que quien atenta contra las explotaciones agrfcolas, Y
esto es definitivamente injusto y aborreciblen (Op. cit., pag. 35).

Es por tales consideraciones y en virtud de que Costa Rica es
un apafs eminentemente agricola, que debe sancionarse fuertemente
todo acto que en sf signifique inestabilidad o inseguridad para quien
cultive la tierra . En esto estamos de acuerdo y por to mismo pen-
samos que debe protegerse al agricultor. Por eso es l6gico que esas
figuras de hurto deben agravarse y las penas ser, en ciertos casos,
especialmente severas. Dejamos al juez la posibilidad de llevarla
hasta diez afios y quiza ese extremo sea especialmente elevado, pero
to hacemos, convencidos de que la aplicaran los jueces s61o en casos
de especial gravedadn (Op. cit., p6g. 35).

Esta ley de merodeo fue dictada fundamentalmente, por supues-
to, para proteger a los capitalistas poseedores de terrenos . Como
pais con un sistema de propiedad privada, las ]eyes que se emiten
son para proteger este sistema y permitir su afianzamiento y des-
arrollo. De aqui que la observaci6n Ilana y simple de que, el Derecro
legitima y defiende el sistema socio-econ6mico en el cual nace, cobre
matices polamicos tratandose de situaciones en las cuales, los gru-
pos que tienen el poder polftico y econ6mico de una sociedad, tra-
tan a toda costa de disfrazar la funci6n apolog6tica y legftimamente
que cumple la norma jurfdica en la sociedad, en la cual ellos son
sus beneficiarios y usufructuadores directos e inmediatos .

Esta ley draconiana refleja nftidamente esa funci6n de protecci6n
a los intereses de los capitalistas . La situaci6n ha cambiado en el
pafs, pues de una face de prevalencia de la agricultura -cuando se
emiti6 esta ley (1943) y el procedimiento de darle el caracter de au-
toridades publicas a los mandadores o encargados de administrar
y vigilar las fincas por el Decreto del aiio 1950, anteriormente in-
dicado-, se ha pasado a otra fase socio-econ6mica en la cual la in-
dustria y el comercio tiene mas auge que en relaci6n con los aiios
de la primera mitad del siglo xx . Esto seiiala un traslado del grupo
de caficultores hacia zonas mas productivas de la actividad econ6-
mica (industria, finanzas, comercio). Y con este traslado han mol-
deado ]as normas juridicas a la proyecci6n y afianzamiento de estas
actividades econ6micas .

Es precisamente el articulo 209 del C6digo penal vigente el que
ha venido a sustituir la comentada ley de merodeo, y to ha hecho
en los terminos que copiamos

Hurto agravado : aSe aplicara prisi6n de uno a diez afios en los
casos siguientes

1) Cuando el hurto fuere sobre ganados, aves de corral, frutos,
productos o elementos que se encuentren en use para la explotaci6n
agropecuaria . . . p.

Se puede hacer una somera comparaci6n entre este articulo con
su citado inciso y el artfeulo 14, incisos 4.° y 5.(1 de la derogada ley
de merodeo. Comparemos
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Articulo 209 del Cddigo penal : Se aplicara prisi6n de uno a diez
aiios cuando el hurto (agravado) fuere sobre ganados, aves de co-
rral . . .

Articulo 14 de la Ley de Merodeo : Constituyen merodeo, tam-
bien, los hurtos de ganado mayor o menor (inciso 4.0), de aves de
corral (inciso 5.0) y sus productos.

Consideramos que el artfculo 209, inciso 1) sigue siendo drastico-
y tiene una clara .intenci6n de protecci6n a los caficultores y a los ga-
naderos.

H) Delitos contra la buena fe en los negocios.

Comprenden los articulos 231 a 238 .
Abarca figuras como la quiebra fraudulenta, la quiebra culposa,

la insolvencia fraudulenta la usura, el abiotaje, la explotaci6n de
incapaces.

1) Delitos contra la confianza ptiblica .

Artfculos 239 a 243.
Tambien se refieren a la buena fe en los negocios, pero protege

figuras espeefficas como el ofrecimiento fraudulento de efectos de
credito, publicaci6n y autorizaci6n de balances falsos, propaganda
desleal, libramiento de cheques sin fondos.

J) Delitos contra la seguridad comiin .

a) Incendios y otros estragos.

Se refiere a las siguientes figuras : incendio y explosi6n, estrago,
inutilizaci6n de defensas contra desastres, desastre culposo y fabri-
caci6n o tenencia de materiales explosivos . Articulos 244 a 248 .

b) Delitos contra los medios de transporse y de comunicaciones.
Artfculos 249 a 255.
Las figuras que tipifica son : peligro de naufragio y desastre ae-

reo, creaci6n de peligro para transportes terrestres, atentado contra,
plantas, conductores de energfa y de comunicaciones, desastre par
culpa, peligro de accidente culposo, entorpecimiento de servicios
publicos y abandono de servicio de transporte .

c) Pirateria.

Se observan en los artfculos 256 a 258.
Tipifican estas figuras : piraterfa naval, piraterfa aerea. Esta ul-

tima presenta ribetes interesantes a rafz del asigno de los tiemposn
en que vivimos, pues, la piraterfa aerea aesta de modaD, ya sea con
fines politicos o con fines de lucro puro y simple . Al momento, en
mi pafs, han ocurrido dos hechos de estos, el primero de ellos llev6 .
a los piratas del aire a Cuba y terminaron con exito su operaci6n de
;secuestro de la aeronave ; el segundo hecho, termin6 mal para los
-piratas, pues no llegaron a su meta, sino que en el aeropuerto in-
--ernacional costarricense finalizaron sus actividades .
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En virtud de la situaci6n polftica del mundo, a este tipo de
delito se le esta prestando mucha atenci6n por la forma alarmante
con que se suceden los secuestros de aeronaves.

El articulo 258 seiiala que se aplicaran las mismas penas que las
establecidas en los articulos 257 y 256. Al respecto cabe mencionar
que el articulo 257 indica que «si los actos de violencia u hostilidad .
mencionados en el articulo anterior, fueren causa de la muerte de,
alguna persona que se encontrare en el buque o nave aerea atacado,
la pena sera de prisi6n no menor de diez aiios» . Como se ve, se es-
tablece un limite inferior (diez anos) y el lfmite superior seran los.,
veinticinco anos que indica el articulo 50 in fine.

K) Delitos contra la salud publica.

Articulos 259 a 270 .
Tipifica estas figuras : Corrupci6n de sustancias .alimenticias o

medicinales, adulteraci6n de otras sustancias, circulaci6n de sustan-
cias . envenenadas o adulteradas . propagaci6n de enfermedad, respon-
sabilidad por culpa en los anteriores delitos, suministro infiel de .
medicamentos, suministro indebido de estupefacientes, formas agra-
vadas de to anterior, facilitaci6n del consumo de estupefacientes o
enervantes, violaci6n de medidas sanitarias y violaci6n de medidas,
para la prevenci6n de epizootias o plagas vegetales y ejercicio ilegal .
de la medicina.

L) Delitos contra la tranquilidad pziblica.
Comprende los articulos 271 a 274 .
Sus figuras son : Instigaci6n publica, asociaci6n ilicita, intimida-

ci6n ptiblica y apologia del delito.

LL) Delitos contra la seguridad de la Nacion.

Articulos 275 a 279.

a) Traicion .

Comprende estas figuras : Traici6n simple. traici6n agravada, ac- .
tos contra una potencia aliada, traici6n cometida por extranjeros,,
conspiraci6n para cometer el delito de traici6n .

b) Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nac1dn .
Articulos 280 a 289 .
Sus figuras son : Actos hostiles, violaci6n de tregua, violaci6n

de inmunidades, menosprecio de los simbolos de una naci6n extran-
jera, revelaci6n de secretos, espionaje, intrusi6n, infidelidad diplo-
matica, explotaci6n indebida de riqueza nacional por extranjeros .

c) Sabotaie .

Artfculos 290 y 291.
Tipifica dos casos : Violaci6n de contratos relativos a la seguridad

de la naci6n y dano en objeto de interes militar.
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M) Delitos contra los poderes publicos y el orden constitutional .
Articulos 292 a 296 .

a) Atentados politicos.

Tipifican estos artfculos estas situaciones : rebeli6n, propaganda
contra el orden constitutional motfn y menosprecio para los simbo-
los nacionales .

Quiza sea interesante hater una observaci6n aquf. Es esta la
parte donde se defiende el sistema como tal. Los beneficiarios y
grupos dominnates de la sociedad costarricense, en estos articulos
expresan su deseo de proteger su sistema socio-econ6mico . Es la
defensa de su sistema democratico-liberal capitalista, la preocupa-
ci6n primordial de las elites de poder (Charles Wright Mills) de
Costa Rica, en el sentido que les da este autor, al decir que puede
ser considerada la elite como (cmiembros de un estrato social cimero,
como una serie de grupos cuyos individuos se conocen entre sf, se
relacionan entre sf en la vida social y en la vida de los negocios, y
asf, al tomar decisiones, se tienen en cuenta unos a otros. De acuer-
do con esta concepci6n, la elite se considera a sf misma, y es con-
siderada por los demas, como un cfrculo fntimo de las "altas clases
socialesu. Forman una entidad social y psicol6gica mas o menos
compacta, y tienen conciencia de pertenecer a una clase social . Las
personas son admitidas o no en esa clase, y es una diferencia cua-
litativa, y no una escala numerica, to que los separa de quienes no
pertenecen a la elite. Tienen una conciencia mas o menos de sf mis-
mos como clase social y se conducen entre sf de un modo distinto
a como se conducen con individuos de otras clases . Se aceptan unos
a otros, se comprenden entre sf, se casan entre sf, y tienden a
trabajar y a pensar, si no juntos, por to menos del mismo modon (6).

b) Disposiciones comunes aplicables a los atentados politicos .
Se sitiian en los artfculos 297 a 301 .
Sus figuras son : Responsabilidad de los promotores o directo-

res, conspiraci6n, seducci6n de las fuerzas de seguridad, infracci6n
al deber de resistencia.

O) Delitos contra la autoridad pziblica.
Artfculos 302 a 313 .
La tipificaci6n que hate es la siguiente : Atentado, resistencia,

desobediencia, molestia o estorbo a la autoridad, desacato, usur-
paci6n de autoridad, perjurio, violaci6n de sellos, violaci6n de la
custodia de cosas, facilitaci6n culposa de la violaci6n de sellos o de
la violaci6n de la custodia de cosas, ejercicio ilegal de una profesi6n .

(6) C. WRIGHT MILLS: La elite del poder. Fondo de Cultura Econ6mica .
4 .11 reimpresion, 1969, 388 pAgs . Mexico, pag . 18 .
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P) Delitos contra la administracidn de justicia .
Articulos 314 a 328 .

a) Falso testimonio y soborno de testigos.

Articulos 314 a 316.
Sus figuras son : Falso testimonio, soborno y ofrecimiento de

testigos falsos .

b) Falsas acusaciones .
Artfculos 317 a 319 .
Sus tipificaciones son : Denuncias y querella columniosa y ca-

lumnia real, simulaci6n de delito, autocalumnia (se aplicara prisi6n
de un mes a un ano, al que mediante declaraci6n o confesi6n hecha
ante autoridad judicial o de investigaci6n se acusare falsamente de
haber cometido un delito de acci6n publica) .

c) Encubrimiento.
Abarca los articulos 320 a 323 .

d) Evasion y quebrantamiento de pena .

Articulos 324 a 328.
Comprende estas situaciones : Evasi6n, favorecimiento de eva-

si6n, evasi6n por culpa, quebrantamiento de inhabilitaci6n y aban-
dono del lugar del accidente.

Q) Delitos contra los deberes de la funci6n pziblica .
Estan indicados en los articulos 329 a 356 .

a) Abusos de autoridad.

Articulos 329 a 337.
Sus figuras son : Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes,

denegaci6n de auxilio, requerimiento de fuerza contra actos ilegiti-
mos, abandono del cargo, incitaci6n al abandono colectivo de fun-
ciones publicas, nombramientos ilegales, violaci6n de fueros, divul-
gaci6n de secretos .

b) Corrupcidn de funcionarios.
Artfculos 338 a 345 .
Las tipificaciones que pace son las siguientes : Cohecho impro-

pio, cohecho propio, corrupci6n de jueces, enriquecimiento ilfcito y
negociaciones incompatibles.

c) Concusidn y exaccidn ilegal .
Comprende los numerates 346 y 347.

d) Prevaricato y patrocinio infiel.
Artfculos 348 a 351.
Sus figuras son : Prevaricato, patrocinio infiel, doble represen-

taci6n .
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e) Peculado y malversacion .
Artfculos 352 a 355.
Sus situaciones son : Peculado, facilitaci6n culposa de sustrac-

ciones, malversaci6n y peculado con fondos privados, demora injus-
tificada de pagos.

f) Disposicidn comzin a los delitos comtemplados en los tres Ti-
tulos anteriores (delitos contra la autoridad publica, delitos contra
la administraci6n de justicia y delitos contra los deberes de la fun-
ci6n publica) .

Articulo 356 : ((Cuando quien cometiere los delitos contra la au-
toridad publica, contra la administraci6n de justicia o contra los
deberes de la funci6n publica fuere un empleado o funcionario pu-
blico, quedan los jueces facultados para imponer ademas de las
penas consignadas en cada caso, las de inhabilitaci6n absoluta o
especial en el tanto que estimen pertinente, de acuerdo con la gra-
vedad del hecho y dentro de los Ifmites fijados para esta pena)) .

R) Delitos contra la fe pzublica .

Artfculos 357 a 370 .

a) Falsificacion de documentos en general.
Artfculos 357 a 363 .
Las situaciones que indica son : Falsificaci6n de documentos pu-

blicos y autenticos, falsedad ideolbgica, falsificaci6n de documentos
privados ; supresi6n ocultaci6n y destrucci6n de documentos, false-
dad ideologica en certificados medicos, use de falso documento.

b) Falsificacion de moneda y otros valores.
Articulos 364 a 366.
Tres aspectos cubren estos numerales : Falsificaci6n de moneda,

circulaci6n de moneda falsa recibido de buena fe y valores equipa-
rados a moneda (papel moneda, tftulos de la deuda nacional o mu-
nicipal y sus cupones, bonos o letras del tesoro nacional o munici-
pal, titulos, cedulas y acciones al portador, bonos y letras emitidas
por un gobierno extranjero, moneda cercenada o alterada).

c) Falsificaciones de sellos, senas y marcas.
Artfculos 367 a 370.
Sus figuras son : Falsificaci6n de sellos, falsificaci6n de seiias y

marcas, restauraci6n fraudulenta de sellos, tenencia de instrumentos
de falsificaci6n .

S) Delitos contra los derechos humanos .
Con relaci6n a estos delitos Padilla Castro nos dice que adesde

hace mucho tiempo se aprob6 en nuestro pais una ley que, inspirada
en la declaraci6n de derechos humanos y en un Convenio Interna-
cional, debidamente ratificado, de aplicaci6n obligatoria y que pro-
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hibe toda clase de discriminaci6n por motivos raciales, de sexo,
edad, religion, estado civil, opinion polftica, origen social o situa-
cion economica. Pero a la par que existe el principio que veda los
mas salientes aspectos de la discriminacion, olvido el legislador es-
tablecer las respectivas sanciones, cuando la discriminacion taxati-
vamente establecida se produce, to mismo que seiialar a quienes ella
debe aplicarsen .

«Ese vacfo de nuestra ley viene a llenarse con las disposiciones
del C6digo que reproduce textualmente el contenido de la ley res-
pectiva y evita, por fin, que se produzcan tales hechos, ab.ierta-
mente contrarios a los derechos humanos, sin que tengan sus res-
pectiva sancionn .

((La agrupacion de estos delitos en una sola Seccian es nueva.
La contiene Iinicamente el C6digo de Costa Rican (Op. cit., pigs . 39
y 40).

Estos artfculos se refieren a la discriminacion racial (art . 371 :
Sera sancionado con veinte a sesenta dfas-multa, la persona, el ge-
rente o director de una institucion oficial o privada administrador
de un establecimiento comercial o industrial, que aplicare cualquier
medida discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones ra-
ciales, de sexo, edad, religion, estado civil, opinion poltica, origen
social o situacion econbmica. Al reincidente, el juez podra ademas
imponer, como pena accesoria, la suspension de cargos u oficios
publicos por un tiempo no menor de quince ni mayor de sesenta
dfas), a los delitos de caracter internacional y al genocidio.

IV. LIBRO TERCERO. (Parte especial del Codigo) : LAS CONTRA-
VENCIONES.

Este libro viene a sustituir el anterior C6digo de Policfa que
sancionaba las Faltas. El artfculo 5.0 de este C6digo de Policfa afir-
maba que ((son faltas de policia todas las acciones u omisiones pe-
nadas en este C6digo, asf como las castigadas en leyes especiales,
cuando por la naturaleza de la plena aplicable y por la jurisdiccion a
que se entrega su juzgamiento, deben considerarse como faltas . Las
faltas comprenden tanto los casos de delincuencia con daiio menor,
camo las meras infraciones de leyes y reglamentos de policia no
administrativos (art . 6.0) . Las faltas solo se castigan cuando han sido
consumadas (art . 7.0) . Las faltas se penaran sin atender a si hubo
intencibn o culpa, a menos que la ley disponga to contrario expresa
o tacitamente (art . 8.0) .

Este C6digo de Policfa fue emitido el 21 de agosto de 1941 .
Este libro comprende los art1culos 374 a 413 .
Se divide en contravenciones contra las personas : Actos contra

la integridad corporal, provocaciones y amenazas, protecci6n a me-
nores.

Contravenciones contra
- el honor :
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- las buenas costumbres ;
- el estado civil ;
- la inviolabilidad de terrenos, heredades o negocios ;
- la propiedad y el patrimonio ;
- el orden publico, y
- la seguridad pliblica.

Con relaci6n a este libro de las Contravenciones escribe Padilla
Castro que la «denominacion correspondiente a faltas la hemos
cambiado por la de contravenciones, ya que agrupamos una serie de
hechos sin mayor trascendencia y que no acusan gravedad alguna .
El hombre es indiferente. Lo que cuenta es su contenido, puesto
que eliminamos a1gunas infracciones que figuran en el Codigo penal
de 1941 para trasladarlas al Libro Segundo de los delitos y que de-
ben estar alli en razon de que to son en su esencia. Porque revelan
tfpicos sintomas de agresividad en el agenten (Op. cit., gag. 40).

V. LIBRO CUARTO : DISPOSICIONES FINALES .

Comprende cuatro articulos (arts . 414 a 417) .

Articulo 414 :

Der6gase expresamente : El C6digo penal y de policia, ambos de
21 de agosto de 1941, y todas las disposiciones legales que los adi-
cionan y reforman. Quedan asimismo derogadas, pero tan s61o en
sus disposiciones de caracter punitivo, todas las leyes referentes a
los hechos previstos y penados en el presente Codigo . . . . Der6ganse
tambien cualquier disposicibn legal o reglamentaria que contradiga
o se oponga a to preceptuado en el presente Cbdigo . Der6ganse asi-
mismo la Ley de Protecci6n Agrfcola nizmero 23, de 2 de julio de
1943 y ]as disposiciones del Codigo sanitario que contradigan to
preceptuado en el presente Cbdigo.

El numeral 415 se refiere a los dias-multa de este modo : ((Las
penas de multa que se apliquen en virtud de disposiciones consig-
nadas en leyes especiales se transformaran en dfas-multa, debiendo
las autoridades juzgadoras establecer los reajustes necesarios, de
acuerdo con el nuevo concepto que se da a esta pena)) .

Con relaci6n al destino que se le dara al producto de esos dias-
multa el numeral 416 dice que, el mismo se acreditara a la orden del
Consejo Supedior de Defensa Social y se destinaran a completar
los gastos que demande el sistema penitenciario . Aqui hay que acla-
rar que como este Consejo ha quedado eliminado par la creaci6n
del Instituto de Criminologia, tales sumas de dinero se depositan
en una al efecto, destinada al citado sistema, en forma directa.

VI. COMENTARIOS GENERALES

Luego de emitir nuestro pafs el primer C6digo penal de confor-
midad con las orientaciones (de la Parte General, que es la unica
que esta terminada debidamente del C. P. T. L.) del C6digo Penal



AIgunas notas acerca del Cadigo penal 449

Tipo Latinoamericano, se presentan los problemas derivados de la
creacidn de normas que imponen una reestructuraci6n de mentali-
dad y de instituciones .

Se ha asimilado la Parte General del C. P. T. L. y con ello una
modernizacidn en la configuraci6n de la normativa criminal . Ello se
hizo, creo yo, considerando que ael mundo de las normas no es
nunca un orden sistematico cerrado y definitivo, un C6digo que
se formule una vez para todos, sino un conjunto esencialmente di-
namico, al que constantemente se incorporan normas nuevas, a la
par que otras se desenganchan y caducan, presentando por ello, aun
antes de considerar el problema paralelo de su referencia a un mun-
do social tambien en perpetuo cambio . un ajuste sistematico por
fuerza diferentes en cada corte historicoD (7).

Hay que concebir este C6digo penal costarricense como un pun-
to de arranque para la aplicacion de normas penales adecuadas a las
exigencias del momento actual . Para ello, to mas estrategico es la
forma en que las personas encargadas de mover esta maquinaria,
llevaran a la practica este conjunto de normas . La praxis revelara
la bondad de la norma y el alcance de la misma.

Algo importante en esta problematica es que existe un ambiente
propicio para la aplicaci6n de la ley penal de la mejor forma posi-
ble.
A grosso modo, comentaremos varios aspectos que integran ese

favorable ambiente que rodea e inspira la eficacia de la norma penal.
Entre ellos podemos citar, a modo de ejemplo, los siguientes

- El Instituto de Criminologfa .
- El sistema penitenciario nacional .
- Los defensores publicos .
- Clfnicas jurfdicas.
- Servicio social obligatorio.

A) Instituto de Criminologia.
En la ley numero 1 .636 de Defensa Social, se creaba el Instituto

en menci6n, en sus artfculos 7.0 a 11 . Sus funciones las indicaba el
artfculo 7.0 en estos terminos : aTendra funciones de asesoramiento
tecnico, investigaci6n social y de enseiianza, ademas de las labores
de divulgaci6n y cultura que estime necesario desarrollarn . . .

Actualmente existe como tal instituto y desligado de la mencio-
nada ley. Se concibe como un organismo que asesorara a los Tribu-
nales penales en todo to concerniente a los aspectos psiquiatricos,
sociol6gicos y ecol6gicos que constituyen el marco de accibn en el
cual se mueve el adelincuentep. Este organismo se desea que est6
formado por un equipo especializado de soci6logos, psiquiatras, psi-
cologos, . medicos, penalistas y ecdlogos, que contribuyan a que el
juez penal pueda desolver en una forma adecuada los problemas que

(7) GARCfA DE ENTERRfA, Eduardo : Legislacidn delegada, potestad regla-
mentaria zy control judicial. Tecnos . Madrid, 1970, 302 pags ., pdg . 4) .
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1e plantean la emisi6n de sentencias . Pero no es s61o esto la parte
medular del instituto sino que tambien es atacar un frente que se
considera muy importante y estrategico en la tematica del delito
'su prevencion . En un razonamiento similar al que se da en la salud
publica, cuando se dice que una labor primordial en este campo, es
la prevenci6n de las enfermedades, y con ello se le ha dado un im-
pulso enorme a la denominada amedicina preventivap. Asi tambien,
en el area del Derecho penal y en el de la Crimino-logfa en general,
se postula la urgente necesidad de desarrollar y promover la pre-
`venci6n del delito, obstruyendo los medios sociales y culturales
que favorezcan la formaci6n de caldos de cultivo propicios para la
producci6n y desenvolvimiento de conductas delictuales y para-delic-
tuales ; y, fomentando medios ambientes ecol6gicos (8) que propen-
dan a la formaci6n y proyecci6n de conductas anti-delictivas, socia-
~les, y que favorezcan la buena marcha de la sociedad, tratando de
obtener asf una disminuci6n de la anomia social (9).

Esta instituci6n que se analiza, es el fruto de las ideas contem-
'poraneas, que proponen -entre otras cocas- que el juez no puede
ser un experto en los campos para-penales y de la ciencia social (an-
-tropologia, sociologfa, economia, psicologfa, criminalstica, medicina
legal, etc.), sino que requiere de un staff de peritos y especialistas
que to asesoren en la comprensi6n de la compleja y variada gama
de factores y elementos que integran cada caso criminal . Ello va
.conforme a las consideraciones que se hacen modernamente, de que
se debe estudiar detenidamente cada expediente que tenga el juez
para resolver y que esto precisa de los consejos y dictamenes de
los correspondientes especialistas de la materia. Todo to cual va de
acuerdo con la consideraci6n de que to importante es resolver con
justicia y con la mayor cantidad y calidad de informaci6n. Esta si-
tuaci6n confirma la tesis de que s61o es responsable quien actua
con conocimiento de causa, pero tampoco esto debe ser tomado aa
pie juntillasn, en un sentido literal, sino que debe ser entendido
dentro de un sistema 16gico de razonamiento en el cual las acciones
de los sujetos puedan ser ponderadas y mensuradas jurfdicamente
con instrumentos mas precisos y refinados que la mera y antigua
conciencia del juez, pues, de esto no es de to que se trata, sino de
-calibrar -en sus aspectos cuantitativos y cualitativos- 1a acci6n
humana calificada como delictiva, y proporcionarle al juez un cua-
dro, to mas preciso posible de las circunstancias de cada expediente,
para que asf el fallo judicial sea to mas t6cnico v racional que se
.pueda lograr.

(8) TERRABAS, Jaime : Ecologia hoy . Teide, S . A. Barcelona, Espana,
1971, pag. 36 : aentender la ecologfa como totalidades dinamicas, formadas
por los elementos y factores que las integran en constante relacibnn

(9) DURKHEIM, Emilio : Las Reglas del Metodo Sociol6gico ; y El suicidio .
Schapire . Buenos Aires. Argentina, 1969 y 1965, respectivamente. Estas
dos obras de este autor, tambien se refieren a la conducta desviada de los
patrones establecidos como aceptables y bien vistos a los ojos de la sociedad,
que DURKHEIM denomina anomia.
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Lo dicho puede ser referido como to que se desea que realice
este instituto. No hay duda que las realidades son las que diran de
manera irrefutable hasta que grado la finalidad del instituto se cum-
ple o no, maxime si se toma en cuenta que nuestro pais es subdesa-
rrollado y, por tanto, presenta una insuficiencia de recursos huma-
nos y financieros.

B) Sistema penitenciario nacional .

Este es uno de los aspectos neuralgicos de la cuesti6n . Nuestro
pafs ha tenido un sistema de carceles muy deficiente, por regla ge-
neral. LA que se debfa esto? Bueno, podriamos citar varios posibles
elementos que podrian coadyuvar a dar una explicaci6n plausible a
ese estado lamentable y criticable de las carceles nacionales. Entre
ellos, y dichos a modo de ejemplo, estarian los siguientes : Proble-
mas presupuestarios para atender debidamente esos centros de re-
clusi6n ; cantidad insuficiente -notoriamente- de personal capaci-
tado para administrar esos centros ; insuficiencia de factores inte-
grantes de una conciencia nacional acerca de to vital que era resolver
el problema carcelario ; poca atenci6n par parte de los gobiernos
en enfrentarse, seriamente y en profundidad, de las carceles ; el he-
cho, patente y comprobable estadfsticamente, de que las carceles las
ocupaban miembros de la clase baja y media inferior, en forma ma-
yoritaria.

Hagamos un breve resumen de esos elementos que podrfan con-
tribuir a dar una probable explicaci6n al estado marcadamente de-
ficiente de las carceles de nuestro pars .

Enunciaci6n de esos elementos
a) Insuficiencia presupuestaria destinada a las carceles.
b) Cualitativa y cuantitativamente, insuficiencia de recursos hu-

manos para atender y administrar los centros de reclusi6n.
c) Ubicaci6n, en la escala prioritaria de las necesidades y pro-

blemas del pats, baja de la tematica carcelaria .
d) Dentro de las reglas del juego del sistema democratico-liberal

capitalista en que vivimos y de las correspondientes en que se mueven
los partidos politicos costarricenses, se consider6 de poca utilidad
electoral el pro'blema penitenciario, pues creyeron -los dirigentes de
esos partidos- de escasa rentabilidad electoral explotar programa-
ticamente la cuesti6n de las carceles y el sistema global de la delin-
cuencia.

e) Las carceles contienen sujetos de la clase baja y de la clase
media inferior, en terminos numericos, mayoritariamente . Por consi-
guiente los sujetos de la clase media, de la clase media superior y de
la clase alta han ocupado, minoritariamente, las carceles nacionales .
De tal forma, que los grupos dirigentes, de la clase alta, tendrian una
preocupaci6n de las earceles del pafs en la medida en que los proble-
mas que presente la delincuencia y el estado de las carceles afecten
sus intereses y su tranquilidad como grupos sociales localizados en la
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parte cimera de la sociedad a la que pertenecen y de la que son bene-
ficiarios directos e inmediatos. _

f) Papel clave jugado por la Facultad de Derecho, profesores ty alum-
nos.
En la actualidad existe todo un movimiento tendente a ponerle so-

luci6n al sistema penitenciario nacional en una manera racional y efi-
caz. Aquf ha jugado un papel importante la Facultad de Derechoy sus
profesores, con la contribuci6n -tambien- de estudiantes deseosos
de ver esa soluci6n a un plazo to mas cercano posible.

Uno de los factores que contribuy6 en forma notable a la toma
de conciencia de la insoslayable necesidad de atender debidamente
el problema penitenciario nacional, fue la publicaci6n de un libro es-
crito por un interno de la carcel de San Lucas y que, en su tesis de
fondo y primordial, no fue refutado, sino que al contrario fue confir-
mado por quienes optaron por comprobar si el libro-denuncia era falso
o, fundamentalmente, cierto. Este libro se llam6 ((La isla de los hom-
bresn en recuerdo del penal, en que estuvo recluido su autor, Jose
Le6n Sanchez, que es una isla de nombre San Lucas.

aPenitenciarfa central de San Jose de Costa Rica, 1950 .
Todo en conjunto, hasta el minimo pensamiento de reo impuesto

en estas paginas, forman to que para mi modesto entender consiste
en una tragedia que es ya enfermedad de la sociedad : el fruto de la
indiferencia para con el ser humano encerrado entre las rejas, no im-
porta el lugar o el nombre que lleve la instituci6n penal.. . Presento
en este libro el San Lucas (penal) desde principios de siglo. El latigo
y la cadena retumban sobre la espalda de reos que se creen muy
hombres : los degenerados, los semininos, y tambien alcanza a uno
que otro inocenten (10) .

Yo mismo comprobd el estado calamitoso del sistema penitenciario
nacional y la certeza basica, por encima del valor literario de este
libro, al que se le otorgb el Primer premio en los juegos Florales Cen-
troamericanos. Yo mismo he comprobado el estado medieval de esas
carceles y la deshumanizaci6n que ellas encarnan. No me importa en
este sitio hacer estas reflexiones, no cientfficas, pero reales y huma-
nas. Considero un deber de todo ser humano denunciar la explotaci6n
del hombre ; y, en este caso concreto, de carceles radicalmente nefas-
tas y aniquiladoras del hombre.

Valga la ocasi6n para dejar aquf constancia de la dedicatoria del
expresidiario y escritor costarricense lose Le6n Sdnchez : «A mi
hermano -hombre o mujer- que hoy sufre prisi6n en donde preva-
lezcan situaciones de tortura similares a las que describe este libro.
En cualquier parte del mundo en donde no tengas libertad, s6 que
suenas, sufres, callas, esperas y tienes coraz6n. Y tambien que no to
puedes defender . . . Por eso dedico este libro a los hermanos que se

(10) SnNCHEZ, Jose Le6n : La isla de los hombres solos. Pr6logo del autor
a su primera edici6n clandestina, carcel de Alajuela, 25 de enero de 1967 .
Novaro . 234 pags . Barcelona, Espana, pag . 10 .
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pudren en las carceles del mundo donde no existe la esperanzaD (Op.
cit., pag. 5) .

Este libro caus6 impacto en Costa Rica . y no fue refutado porque
no podia serlo, porque su denuncia era verdadera, porque su denuncia
era escrita por un presidiario que to tuvo que escribir y publicar clan-
destinamente en una sociedad que se autoproclama ademocraticaD.
Frente a los hechas las palabras sobran, pero cobran realidad por sf
mismos tambien.

Caus6 impacto esa publicacion por to que decfa y la forma en que
to decia. Motivo la formacibn de mesas redondas y de corrientes, en
el pais, que to combatfan y defendian. Fue un valioso factor precipi-
tante de un problema algido en la condicion social de Costa Rica .

En estos momentos existe un programa integral de reforma del
sistema de carceles . Es un proyecto bastante moderno y muy apto
a los requerimientos de hoy. Pero, el asunto estrategico sigue siendo
la financiacibn para hacer una realidad a corto plazo ese proyecto .
Siguen faltando recursos financieros y humanos. Siguen faltando deci-
siones en profundidad de los gobiernos de turno. Sin embargo, el as-
pecto medular esti presente : hay toma de conciencia sobre el pro-
blema ; y los programas elaborados para hacerle frente a la solucion
del sector penal y su tematica, esperan ser cumplidos.

C) Defensores pziblicos.

Es un sistema de abogados pagados por el Poder judicial o Poder
Jurisdicional . Por el momento esta funcionando solo en la capital,
San Jose, de la Republica. El proyecto original es extenderlo a todo el
pats, conforme se dispongan de recursos economicos para ello . Esto
constituye un esfuerzo por llevar a la practica el precepto constitucio-
nal de la igualdad ante la ley, y su correlativo enunciamiento de que
no debe haber indefension frente a ella.

Este sistema ha dado muy buenos resultados, y se tienen fundadas
esperanzas de que se extienda a todo el pais a corto plazo, y con ello
se vea favorecida, la deseada eficaz y justa, administration del De-
recho.

D) Clinicas juridicas.

Este programa que desarrolla la Facultad de Derecho es una no-
table participaci6n de la Universidad en la situacibn que analizamos .
Forma parte del clima favorable y decidido que existe en Costa Rica
para ponerle coto a la indefensi6n en que se encontraban aquellos su-
jetos que no podian pagar los servicios de un abogado. Este programa
fue puesto a funcionar gracias, en buena parte. al empefio y la dedica-
ci6n del ex-Decano de la Facultad de Derecho, Carlos Jose Gutierrez
Gutierrez. Las clinicas juridicas son despachos integrados por estu-
diantes de Derecho, dirigidos par un profesor-abogado, destinados a
atender gratuitamente los asuntos criminales, civiles y laborales de
sujetos de bajos recursos econbmicos, que se ven -por esta raz6n-
imposibilitados para contar con los servicios profesionales de un abo-

14
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gado . Actualmente funcionan en el Area Metropolitana, pero estan
modelados para ser extendidos -en la medida de ]as posibilidades-
a un radio de accion mayor.

Han venido a llenar un enorme vacfo institutional y el beneficio
de su creation es palpable obviamente.

Este sistema de clfnicas jurfdicas esta auspiciado por la Universi-
dad de Costa Rica, por medio de la Faculta de Derecho, y tienen in-
vestidura legal propia para que puedan actuar como abufeteSD jurf-
dicos ante los Tribunales judiciales costarricenses .

E) Servicio Social obligatorio .
Este sistema de atencion jurfdica a las clases bajas, que se ven

imposibilitadas para gozar de los beneficios profesionales de los abo-
gados, fue ideado por el profesor Carlos Jose Gutierrez Gutierrez y
por el -en ese entonces estudiante, y ahora abogado-, Gerardo Tre-
jos. Lo que se tiene en mente en este proyecto de ley es que los estu-
diantes que se van graduando de abogados tengan, obligatoriamente,
antes de poder ejercer adonde to deseen su profesion, uno o dos anos
de trabajo en las comunidades rurales, con el fin de darle ayuda legal
a los habitantes de estas zonas alejadas de la capital del pats . Se le ha
llamado «servicio social obligatoriob y se quiere hater con ello algo
similar a to que ocurre con los medicos con la salvedad de que los
salarios a estos abogados serfan pagados por la Corte Suprema de
Justicia o Poder Judicial . Este proyecto esta en discusibn en mi pafs
y las tesis a favor y en contra se estan esgrimiendo.

Lo realmente digno de hacerse notar es que se trata de construir
una plataforma idonea para modernizar todo el campo penal y crimi-
nal en Costa Rica, y este proyecto de ley es parte de esa toma de
conciencia de que hemos hablado anteriormente al referirnos a la
mentalidad forjada en favor de una cristalizacion de medidas encami-
nadas a solucionar los ingentes problemas relativos al campo crimino-
16gico national .

VII. A MODO DE CONCLUSION
Tratando de escribir unas sumarias conclusiones acerca del terra

que hemos abordado, podrfamos decir que
1 .0 El Cbdigo penal consta de dos partes : Una, General, y otra,

Especial.
2.0 La Parte General esta inspirada y tomada del Cddigo Penal

Tipo Latinoamericano, y la Parte Especial esta referida al Proyecto
de Codigo penal elaborado por don Sebastian. Soler para otro pal's
centroamericano : Guatemala.

3.° El anterior cuerpo de leyes penales abarcaba dos elementos
uno, el C6digo penal destinado a sancionar los delitos, y otro, el
C6digo de policfa, encargado de sancionar las faltas de policfa. Am-
bos han sido derogados por el vigente Codigo penal. Por to que hate
relacibn al C6digo de policfa, este forma parte -mutatis mutandis-
en la parte denominada Contravenciones.
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4.' Gran parte de la eficacia y la utilidad de este nuevo C6digo
depende, al menos, de estos factores

Primero.-Funcionamiento adecuado del Instituto de Criminolo-
gfa, que -al momento de escribir estas lfneas-, no esta estructurado
en su totalidad ni trabajando con todas sus partes.

Segundo.-Modernizaci6n del sistema penitenciario nacional to
cual hasta el momento no ha pasado de ser un pfo deseo. Tal moder-
nizaci6n, incluye, por supuesto, no s6lo la manta ffsica conveniente a
la conceptualizaci6n de un centro de reclusi6n contemporaneo, sino
tambien -y sobre todo-- de un personal administrador y ejecutivo
de estos centros de privaci6n de libertad, perfectamente apto y entre-
nado para el desempeno de las tareas pertinentes en estos centros.
Esto tambien, no se ve por ningun ]ado, a corto o mediano plazo.

Tercero.-Armonfa de la mentalidad de los jueces penales con las
ideas de readaptaci6n y de redenci6n humanas que embarga al nuevo
C6digo penal. Lo cual significa identificaci6n, de la mente y el co-
raz6n, de los jueces con el espiritu que inspira este C6digo .

Cuarto.-Tambi6n los abogados deben empaparse con el espiritu
que anima el C6digo penal e identificarse con los prop6sitos huma-
nisticos que modelan al mismo.

Quinto.-Con todo to anterior quiero decir que debe existir una
identificaci6n del pueblo costarricense con la letra y la filosoffa del
C6digo penal costarricense. Esto es un requisito sine qua non para
la deseada 6ptima aplicaci6n del cuerpo legal que comentamos.

5.° No existe la pena de muerte.
6.0 No existen penas privativas de libertad mayores a veinticinco

aiios.
7: La minoria de edad penal es hasta diecisiete anos . La edad de

los diecisiete afios a los veintizin afios (mayorfa de dad civil), es una
etapa de transici6n en la cual los jueces tienen discrecionalidad para
aplicar medidas de seguridad, en principio.

8.0 Se derog6 la Ley de Merodeo, la cual era sumamente drastica
con los infractores a la misma, pero -esencialmente- se incorpor6
al C6digo penal.

9.0 Se le da una orientaci6n mas tecnica, racional y humana a las
resoluciones de los jueces, los cuales contaran con el Instituto de Cri-
minologfa -como organismo asesor- para contar con mas y mejores
elementos de juicio al momento de confeccionar una resoluci6n penal.

10 .° Las clfnicas jurfdicas contribuyen eficazmente a consolidar
la aplicaci6n del Derecho penal, y del Derecho en general, de un modo
radicalmente eficiente y justo.

11 .0 De establecerse el servicio social obligatorio para los estu-
diantes de Derecho, se le daria un gran dinamismo al concepto de
una Universidad vinculada con las preocupaciones del pais y motiva-
dora del desarrollo socio-econ6mico del mismo.

12 .0 La Ley de Defensa Social numero .1.636 del 17 de septiembre
de 1953, indicaba en su art:culo 1 .° que aeon el prop6sito de fomentar
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y coordinar la accion social en la lucha por la prevencion de la de-
lincuencia, de control de la criminalidad y el tratamiento efectivo de
los elementos peligrosos y antisociales a efecto de readaptarlos
utilmente a la comunidad, se refunden en una Bola dependencia las
instituciones dedicadas a ese fin, bajo el nom~bre generico de Depar-
tamento Nacional de Defensa Social . Sera regentado por un Consejo
Superior de Defensa Social, que to organizara, administrara, dirigira
y vigilard . . . b.

Tanto la finalidad de la Ley de Defensa Social como el citado
Consejo no cumplieron su cometido y de hecho el articulado de esta
ley se fue en buenas intenciones y se quedo en el papel . Fruto de
esta situacion fue que se pensara seriamente en reestructurar este
Consejo para darle el dinamismo requerido. Con este deseo se creo
el Instituto de Criminologia que absorbi6 las funciones de este Con-
sejo, con excepci6n del Registro de Delincuentes, al que nos referi-
remos luego, que pas6 al Poder Judicial . Claro que, ademas de las
tareas del Consejo que pasaron al Instituto, se le agregaron otras tam-
bien . Por el supramencionado problema de insuficiencia de recursos
humanos y financieros este Instituto presenta una debilidad, en su
nacimiento, que de no ser corregida a tiempo dara al traste con esta
importante institucion .

13 .0 Con relacidn al Registro de Delincuentes podemos decir que,
se daba esta situacidn : Este Registro dependfa del eliminado Con-
sejo Superior de Defensa Social, ahora a pasado a la Corte Suprema
de Justicia (Poder judicial), con el nombre de Archivo judicial, en
donde se registran y se guardan todos los juicios que se celebran en
el pafs de la naturaleza que sean . Otro aspecto de esta cuestibn es
que antes de ser creado el Registro de Delincuentes, exista una sec-
ci6n en Archivos Nacionales, en la cual se guardaban los expedien-
tes de juicios fallados a nivel nacional . Luego de la creacidn del Re-
gistro de Delincuentes ; los juicios penales eran enviados a este re-
gistro .

La Ley n6mero 4.695 se refiere a este Registro. Fue publicada en
aLa Gacetar numero 285 de 19 de diciembre de 1970 (11) .

Dentro del ambiente modernizador de la reforma penal se dio un
cambio en este aspecto tambien, pues antes, cuando se pedfa una cer-
tificacion del Registro de Delincuentes, se anotaba en el mismo las
faltas o los delitos cometidos, aunque estuvieren prescritos . Ahora
no, pues, en tratandose de esta situacidn de prescripci6n no aparecen
en el mencionado certificado, salvo que el sujeto que pide su certifi-
cado personal asf to manifieste o, en el caso de que exista un juicio
abierto, el juez pida este certificado para efectos de ponderar la

(11) Ley N.° 4.695. Adscn'bese al Poder judicial el Registro judicial de
Delincuentes (art. 1) . El Registro tendra como funcidn esencial la de com-
probar los antecedentes penales de las personas y debe prestar colaboraci6n
a los organismos que la ley determine, para fines criminol6gicos y estadis-
ticos (art. 2) .
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tematica de la reincidencia en ese juicio abierto que esta resolviendo.
En el caso de que la pena ya este cumplida o se de la prescripci6n,
el juez tomara, en el nuevo juicio, ese certificado bajo el aspecto de
mala conducta (agravante) o de conducta reformada (atenuante), segun
el criterio de cada juez.

14.0 Lo que se ha dado en llamar Reforma Penitenciaria, com-
prende un plan vasto (te6ricamente) para solucionar el problema que
plantean las carceles costarricenses y las instituciones publicas rela-
cionadas directamente con el sistema penitenciario nacional . Aqui,
como en otros sectores de la vida institucional de Costa Rica, los
partidos politicos y las reglas del juego de una sociedad liberal-capi-
talista, han hecho que, ademas de la escasez de recursos humanos y
de capital, la situaci6n se agrave aun mas en la medida en que los
proyectos, estudios, dictamenes e informes de los especialistas y tec-
nicos, estan subordinados a los ejecutivos de la politica, dando lugar
asf, al eterno dilema de los servidores de la ciencia y de la tecnica,
supeditado a los que tienen en sus manos el poder politico de una
sociedad . Administrativistas y tecnicos versus polfticos. Generalmen-
te, salen victoriosos estos ultimos.

Par ello, frente a las bondades de una ley, estAn las irrefutables
realidades de la manera en que la misma se cumple o se incumple .
Este es el secreto que la Sociologfa del Derecho ha arrancado a la
forma cltisica de analizar el Corpus Iuris, es decir, exegetica y des-
vinculada de la realidad social y econ6mica que constituyen su espe-
cffico y propio referente empfrico .

15 .0 Otro aspecto interesante del C6digo que se comenta, es el
relativo al hecho que se da cuando un costarricense, por ejemplo,
le quita la vida -en territorio no nacional- a un sujeto de naciona-
lidad extranjera, y se vuelve a Costa Rica . De acuerdo con el C6digo
penal de este pafs, el actor del hecho quedaria sin sanci6n, ya que el
mismo impide la extradici6n a los nacionales . En un caso coma el de
ilustraci6n, cabe pensar que podrfase aplicar el C6digo Bustamante
para obtener la sanci6n respectiva para este presunto homicida del
ejemplo. Este es uno de los aspectos que estudia en su Tesis de Doc-
torado, el juez penal de Costa Rica, don Luis Paulino Mora, que se
encuentra en estos momentos en la Universidad Complutense de Ma-
drid realizando los estudios e investigaciones pertinentes a la colaci6n
del titulo citado . Remito a esta Tesis en preparacibn varios aspectos
mas relativos a la Legislaci6n Penal de Costa Rica .

Tal vez, con la intenci6n de hacer mas grafico el ejemplo mencio-
nado, los puntualizare mas, ya que considero que es un tema intere-
sante.

Ejemplo : Un costarricense mata a un frances en cualquier parte
del mundo que no sea Costa Rica . Una vez cometido el homicidio,
regresa a Costa Rica . El C6digo penal de este pafs no contempla la
sanci6n respectiva para esta situaci6n. Ademas, como no hay extra-
dici6n para los nacionales, el pals mencionado no to extradita. Ante
esta situaci6n cabe pensar en que opera el Derecho international, con-
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cretamente, el C6digo Bustamante, para lograr que ese sujeto sea
sancionado por el hecho delictuoso que ha cometido.

Es de esperar que una serie de posibles lagunas y probables de-
fectos que pudiese presentar este C6digo costarricense, sean legisla-
tivamente, llenadas y corregidos, en la medida en que existe una
esencial y fuerte corriente de opini6n pnblica universitaria muy in-
teresada en que esta legislaci6n sea to mas apta y adecuada a la rea-
lidad social y cultural del pais en comentario . No cabe mas que es-
perar que los pios deseos se hagan efectivos.


