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RESUMEN 

MUNOZ RAMIREZ, Marcela y STERLING HOWARD, Jessica Amanda. 

"PENAUZACI~N DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR". Tesis para optar por el 

grado de licenciadas en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 

Rica, San Josk, Costa Rica, 2002. 

DIRECTOR: Licenciado Alexander Rodrlg uez Campos. 

LISTA DE PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CONVENIOS 

INTERNACIONALES Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, TUTELA PENAL, DERECHO A LA VIDA, PRINCIPIO DE 

IGUALDAD, EQUIDAD DE GÉNERO, TUTELA CONSTITUCIONAL DE LA 

FAMILIA, SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO, CONTROL SOCIAL, PODER 

PUNITIVO, DISCURSO FEMINISTA, PENALKACIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, FEMICIDIO, RELACIÓN DE PODER O CONFIANZA. 

RESUMEN DEL TRABAJO: Esta investigación se lleva a cabo mediante tres 

capítulos. El primero de ellos se Mula "La violencia intrafamiliar" y comprende dos 

secciones, la primera es de tipo descriptivo y establece el concepto, tipos, historia, 

evolución y aspectos socioeconómicos de la violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

Con este apartado se busca que el lector entienda que es la violencia domestica y 

que ésta se manifiesta de cuatro formas: flsica, psicológica, patrimonial y sexual. 

Además se hace un análisis histórico y evolutivo para demostrar que desde siglos 

pasados hasta nuestros dias la violencia intrafamiliar ha existido como un 

problema de salud pública y de violación de derechos humanos. Por otro lado se 



analizan las repercusiones negativas que causa la violencia doméstica en la 

sociedad costarricense. En la segunda seccibn se analiza la aplicacibn y 

efectividad del ordenamiento jurldico, para determinar si con los convenios 

inbrnacionales ratificados por el pals, las leyes existentes y la Constitucibn 

Política se protege de forma efectiva a las víctimas de este flagelo. 

El capítulo segundo estudia el tema de la penalización de la violencia intrafamiliar, 

empleando una metodologia analítica y comprende una sección titulada "El 

Derecho Penal y la Constitución Política frente a la violencia intrafamiliar", en 

donde se analiza la legislación existente en materia constitucional y penal para 

proteger los derechos de las personas principalmente la igualdad, la vida y la 

integridad física de las mismas. La segunda sección comprende el tema de la 

socialización de género, el control social y la violencia para poder determinar las 

relaciones de poder, confianza, emotividad y afectividad entre las personas en 

todos los ámbitos pero especialmente en el familiar. 

Para finalizar, el capítulo tres se divide en dos secciones, en la primera de ellas se 

describen y analizan los diferentes proyectos de ley que buscan regular en la vla 

penal la violencia intrahmiliar. En la sección segunda se busca establecer 

propuestas para una protección más efectiva contra la violencia dom6stica, 

realizando una serie de crlticas a los diversos intentos de penalización de la 

misma y se establecen además recomendaciones para su tutela penal, con el fin 

de buscar mecanismos para erradicar o al menos disminuir la violencia que se vive 

en los hogares costarricenses. 
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Un hecho real que se vive en el interior de muchos hogares costarricenses, 

es la violencia intrafamiliar, la cual es experimentada por el ser humano desde 

tiempos lejanos y fomentada su práctica de forma indirecta a traves de la cultura, 

los medios de comunicacibn, las normas sociales y la educación. 

Es un tema que nos compete a todos, porque es un problema de salud 

pública y de quebrantamiento de los Derechos Humanos, que h e  consigo 

perjuicios sociales mayores. 

Debido a lo anterior, durante los últimos diez anos tanto el gobierno como 

diversas organizaciones no gubernamentales han buscado formas de erradicar o 

al menos diminuiria. Lo anterior basados en el precepto constitucional que 

establece a la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, la cual 

tiene derecho de ser protegida por el Estado. 

En el ámbito nacional se ha considera& utilizar al Derecho Penal wmo una 

de las herramientas necesarias para lograr que la violencia intrafamiliar no siga 

causando daflo a los miembros de la familia y por ende a la sociedad misma. 

Dentro de esta perspectiva, es de sumo interes analizar de manera exhaustiva y 

completa' los alcances jurldicos legales que conlleva la penalización de las 

conductas que se enmarcan dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar, 
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El tema de este estudio ha sido elegido por su relevancia y novedad, ya que 

por un lado es preocupante la cantidad de personas que esián siendo asesinadas 

y agredidas por sus seres queridos y por otro, resulta un aspecto de gran inter6s 

ponderar la posibilidad de encontrar en el Derecho Penal un instrumento de 

solucibn para la violencia en los hogares costarricenses. 

Como punto de partida se plantea, la siguiente hipótesis: 

"Si la penalización de la violencia intrafamiliar nace como un instrumento 

para proteger las relaciones intrafamiliares no debe inclinarse hacia la protección 

exclusiva de la mujer como vlctima de agresión sino que debe tutelar los intereses, 

la vida y la integridad flsica de todos los miembros del grupo familiar." 

Es preciso exponer los objetivos generales y específicos por medio de los 

cuales se pretende demostrar o negar tal premisa. 

Obietivo aeneral 

Determinar si la penalización de la violencia intrafarniliar, sirve como 

instrumento eficaz para erradicar la violencia física, sexual, w~monia l  y 

emocional dentro del seno familiar, el cual ha tenido un impactante crecimiento 

durante la última decada. 



Objetivos específicos 

1. Definir el concepto de violencia intrafamiliar a la luz de la doctrina y la 

jurisprudencia a fin de determinar la importancia que tiene ésta en relación con 

los bienes jurldicos vida e integridad física. 

2. Analizar y determinar cuales son los tipos de violencia intrafamiliar que tutela la 

legislación nacional e internacional. 

3. Analizar la figura denominada en doctrina "femicidio". 

4. Definir equidad de género y su estrecha relación con d principio constitucional 

de igualdad ante la ley. 

5. Desarrollar los criterios jurisprudenciales en torno al principio constitucional de 

igualdad. 

6. Investigar los criterios doctrinales y jurisprudenciales que genera la duplicidad 

normativa existente entre los proyectos de ley para penalizar la violencia 

intrafamiliar y las conductas idénticas tipificadas dentro del actual C6digo 

Penal. 

7. Analizar los criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre los principios 

generales del Derecho Penal. 
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8. Determinar cuál es el bien jurldico a proteger con la penalización de la 

violencia intmhmiliar. 

9. Definir que se entiende por relación de poder o de confianza. 

10.Examinar críticamente la conveniencia o no de priorizar la penalización de la 

violencia intrafamiliar en función del genero de la víctima. 

1l.Valorai la necesidad de incorporar una causa genérica que permita al juez 

agravar la sanción cuando se demuestre que el autor realizó el delito 

prevaleciéndoce de un ciclo de violencia intrafamiliar. 

En la presente investigación se utiliza como metodologh un planteamiento 

exploratoriodescriptivo. Exploratorio debido a que en relación con nuestro tema 

éste ha sido poco investigado por lo que serla un aporte innovador dentro del 

ámbito científico penal. Además es descriptivo porque pretende describir algunas 

figuras jurldicas que por su relevancia merecen un nivel de análisis mayor. 

Desde el punto de vista metodológico se sigue un procedimiento 

deductivo, es decir que la investigación se realiza analizando aspectos generales 

de la violencia intrahmiliar y concluye con un análisis específico de tipos penales 

que reguian actos conocidos como de violencia intrafamiliar que eventualmente 

podrlan formar parte del ordenamiento jurldico costarricense. 



Es asl, que se lleva a cabo un análisis crítico de los diferentes intentos de 

penalizar la violencia intrafamiliar, esto con la finalidad de determinar si pueden 

llegar a constituir un instrumento eficaz en la lucha por erradicada. Aderntis se 

examina la legislación relacionada con el tema y su aplicación pr¿rctka en la vida 

jurldica nacional para asl determinar si cumplen con los fines que motivaron su 

creación. 

Los temas seleccionados en esta investigación son abordados a traves de 

tres capítulos. El primero de ellos se titula "La violencia intrafamiliaf y comprende 

dos secciones, la primera es de tipo descriptivo y desarrolla el concepto, tipos, 

historia y aspectos socioeconómicos de la violencia íntrafamiliar, en la segunda se 

analiza la aplicación y efectividad del ordenamiento jurldico. 

El capítulo segundo aborda el tema de la penalización de la violencia 

intrafamiliar, se emplea una metodol~la más analítica y comprende una sección 

titulada "El Derecho Penal y la Constitución Política frente a la violencia 

intrafamiliar", en donde se analiza la legislación existente en materia constítucional 

y penal para proteger los derechos de las personas principalmente la igualdad, la 

vida y la integridad física de las mismas. La segunda secci6n analiza el tema de la 

socialización de genero, el control social y la violencia para poder determinar las 

jerarqulas de poder entre las personas en todos los ámbitos pero principalmente 

en el familiar. 
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Por último, el capítulo tres se divide en dos secciones, en la primera de 

ellas se describen y analizan los diferentes proyectos de ley que buscan regular 

penalmente la violencia intrafamiliar. En la sección segunda se busca establecer 

propuestas para una protección más efectiva contra la violencia intrafamiliar, 

realizando una serie de críticas a los intentos de penalización de la misma y se 

establece además recomendaciones para su tutela penal. 
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LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y de violación 

de Derechos Humanos que produce problemas sociales de gran envergadura. Es 

innegable que existe en los hogares costarricenses y ha sido sufrida por el ser 

humano desde la antigUedad. 

Es importante tener claro esta problemática, principalmente a la hora de 

planear la manera de prevenirla, asl tambien cuando se analiza cómo solucionarla. 

La presencia de violencia intrafamiliar no puede negarse, crea problemas 

psicológicos y ffsicos en la persona directamente perjudicada y en aquellos 

cercanos a ésta, inclusive la sociedad misma sufre repercusiones. 

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar en aquellas personas que 

están inmersas en ese circulo de agresiones son realmente ciertas: por un lado las 

lesiones físicas y por otro las secuelas emocionales. Una persona que sufre este 

mal o que está inmersa en el mismo de alguna manera, sufre limitaciones en su 

crecimiento personal y esto conlleva a que no sean ciudadanos cien por ciento 

productivos, ni permite que realicen todas sus capacidades, limitando 

también el desarrollo de la sociedad. 
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Según Mayra Chaverri: 

"De los datos de les dibrentes instancias gubemamentaks y no 
gubernamentaies que exisbn en nuestro pals para le abnción, 
bnuncis y pvencidn & b wbkncia inúahmiliar y el abuso sexual 
exhafamiliar, pem sobre todo &l p p i o  testimonio & miles de 
mujeres, niñas, niños y addescentes [el subraysdo m es del 
olnginay que han dk&ub ay&, se teconoce que is Víokncia 
&tnéstSca es el tipo & clrsctiminación más antigw, cruel y m i i n  que 
atrapa a muchas de las familias m s e s  en *situaci6n 
permaneníe de fenvf' y cuyas secueks ñskas y psicdbgicas, tan 
aAiñciks & superar, se ptvpcfan negaíWamenb en í m b  b s  á m b h  
& su ~ a .  

Sección I: Nociones generales. 

Este apartado tiene como finalidad llegar a una comprensidn más precisa 

del significado de violencia intrafamiliar y sus diferentes manifestaciones a través 

de un estudio conceptual y jurisprudencial. Además, se realiza un análisis histdrico 

de la violencia intrafamiliar y una descripción de los principales aspectos 

socioeconómicos de la misma en el pals, a fin de conocer sus efectos, 

dimensiones y caracteristicas 

En esta investigación se utilizan indistintamente los términos violencia 

intrafamiliar y violencia doméstica, con la salvedad de que el término 

violencia doméstica nos transmite una idea incompleta del problema, ya que 

' CHAVERRI (Mayra) y otros. 
intrafamiliar. San José. Costa Rica, Centro Nacional para el Desamllo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección Metodologías; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar; 
No l), 1997, p. 32. 



se analizan las connotaciones que de elia se derivan, se observa que la misma se 

puede manifestar de formas muy diferentes. Asl, por ejemplo, la palabra 

"doméstica" ha sido percibida como la simple relación existente entre mando y 

mujer, dejando de lado los abusos que sufren los niños, ancianos, u otros 

miembros del grupo famiiiar. Otro aspecto a mencionar es que no 

necesariamente la persona que agrede convive con la víctima, ya que 

muchos homicidios son cometidos por conocidos, ex novios, ex mandos, 

etc. 

A. Concepto de violencia intrafamiliar. 

Existen muchas opiniones sobre lo que debe considerarse como violencia 

intrafamiliar, así por ejemplo María Cecilia Claramunt dice al respecto: 

"La vioiemia cbmésiica, también conocida como viokncia intrafamiliar, 
pe& ser &fin& m: todo acto u omisión que resulte en un 
daño a la integridad fiska, sexual, emocional o social de un ser 
humano, en donde medie un vínculo famillar o íntimo entre las 
personas involucradss /S subraya& es del orignag"" 

Para Claramunt, d punto medular es el dafio a la integridad de la persona, 

ya sea en su ambito, físico, sexual o emocional. Esa definición es incompleta, 

porque deja por fuera la vioiencia patrimonial, que es otra de las manifestaciones 

de este mal. 

' CLARAMUNT MONTERO (Mana Cecilia). Casitas auekdas el problema de la violencia 
doméstica en Costa Rica. San Joé, Costa Rica, EUNED, 1997, pp. 7-8. 
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Los niiíos y las mujeres son mayormente agredidos, pero también son 

víctimas de violencia domestica los adultos mayores, los discapacitados y 

los hombres. 

Según Gioconda Batres: 

"...la realMkrd muestra que las m u w  y que las n i b s  o niños, son las 
pnpnmiipalres vlctimas de la violremia familiar y que el& y dlas son 
victimizados en su gran mayoría por hombres, con quienes sostienen 
una esh9cba w'nCuki6n." 

Generalmente, &e tipo de violencia se desanolla dentro del seno familiar y 

tiene una dinámica muy distinta a la que se manifiesta en las calles. 

Sobre el concepto de violencia doméstica se dice lo siguiente: 

"La violencia d o d t i c a  ha sido definida como "cualquier acb u omisión 
de miembms de la famíla que prive a ofrrrs de sus miembms de iguales 
derechos y libertrrdes o infietfiem con su &samIb y libertad de 
 escoge^:^' 

La ley N" 7586 denominada Ley contra la Violencia üom4stica en su 
artículo 2" en el inciso a) define la violencia domestica como: 

1 BATRES (Gioconda) y otra. La violencia contra la muier en la familia: un problema de salud 
pública. San José, Costa Rica, ILANUD. Proyecto de Capacitación Permanente en el Tema de 
Violencia Familiar dirigidos a los Técnicos del Ministerio de Justicia, 1993, p. 18. 

GIL E., citado por ASAMBLEA LEGlSLATlVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Provecto de 
Lev: Reforma del Artículo 112 v Adición del artículo 128 del Código Penal. Lev N04573. del 4 de 
mavo de 1970, del 28 de octubre de 1999, Expediente No 13804, tomo único, folio 1 . 
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"Acciún u omisión, dtecta o indirecta, ektcida contra un patienb por 
consanguinidad, afinidad o adopci6n has& el hwrgrsdo imlusiw, por 
vincub jurídico o de hecho o por una mlación de guarda, tubh o 
curaíeh y que prwluzca como consecuencia, e/ menoscabo de su 
iniegridad ñsica, sexual, ps~~~&ica  o patrimonial. El vlmulo por 
afinidad subsisiirá a h  cuan& haya fins/iza& la 1 ~ k i 6 n  que I;o 
originó. ',' 

Según la jurisprudencia, el concepto de violencia doméstica establecido en 

la ley, es un concepto amplio que debe entenderse como el menoscabo a la 

integridad del ser humano: 

"La ley de comentario W pmuigada con el fin de brindar pmtección 
inmediata a ias victims de agresión infrafamiliar, para garantizar h 
vida, inbg- y dignidad de las mismas, establecien& una serie de 
partSmetras en su attícub segundo para intetprekr tal cuerpo legal, en 
e/ que se ha establecido un concepto de violencia amplios que 
principalmente se debe entender como el menoscabo de la 
integridad fisica, sexual' psicológica o pabimonial [El subrayado no 
es de/ ongina~~." 

La jurisprudencia ha ampliado este concepto, porque define los parámetros 

sobre los cuales se puede considerar la presencia de una situación de violencia 

intrafamiliar, basándose en los criterios de dependencia emocional y10 económica, 

la existencia de una relación verticalida o de subordinación y la relación de 

parentesco o familiaridad. 

' Lev contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
qresentada y analizada por Mana Mayela Chaves Villalobos. EDITEC. 2000, artículo 2 inciso a. 
Tribunal de Familia, No 160 & 1OH. de 7 de febrero de 2000. 
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Asl se ha establecido que : 

:..es indispensable consicbar que no taja dscusión, enhntamienb o 
mckrmo pue& ser consickm& como c o n s t l ~  de W m i a  
infrafemilia~: Para que exista agmsi6n domes- es necesan'a ia 
existencia & &pn&mia emocional y h  económica; la exkkncia de 
una m k b n  mücalizada o de subordinaci6n y, la relación de 
parentesco o familia-. En consecuencia, m por el k h o  áe que 
dos familiares o exmpa#ems dscutrtn, puede pensarse que se fnsfa 
de un asunto constiidb de videncia dornéstics. Para ello, deben ser 
analizados bs anbbms elementos para asl proceder a calificar el 
hecho como egmribn cbrmktka. En esb sedi&, es importede 
considemr que ia Ley c d m  la Viohcia Danésüca no hs 
despenalizado nada. Las contravenciones y delitos por ebmpb, 
siguen vigentes, de que e/ Wrnife cEe prohción no es residual o 
smütuüvo de pmedimieníos." 

Es importante mencionar que la jurisprudencia ha extendido la aplicación de 

la Ley contra la Violencia Domestica a relaciones de noviazgo, ya sea que la 

relación afectiva exista o haya finalizado. 

Sobre el tema, expresa lo siguiente: 

"M- Este Tribunal se ha pronunciado en cuanb a kt ehnsbn de la 
Ley Coma la VWmcia Doméstica, a rekiones & noviazgo, 
bmin8d8s o no. Debe ívmarse en c o n b i ó n  que b e x i s k i a  de 
una mkión -a enfre krs parfes, por lo general facilita la comisión 
de actos c o n s f i t ~  de violencia cbomésüca. Es as/ como el novio 
fnrsbcb persigue a su exnovia, por no aceptar la brminación ck la 
rielación a-, lbgando imluso a Is agms& iisica. La sitmcción 
fambic!n se pmmnter a la i m .  En tcxh caso, considera el 
Tnbmal conímpIoduceníe, mmifir a las parfes a d i M r  su conflicfio en 

1 Tribunal de Familia, No 1561 de 10H. 10 de 12 de octubre de 2001. 
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la se& pena!* a la situación úe agmc.iOn se m@i.m en una ..ek.i0n db 
jnáo~e sentirnmía~. **" 

En cuanto a relaciones afectivas de hecho en donde ambos miembros son 

del mismo sexo, en la práctica se les ha aplicado el marco de protección que se 

garantiza en la Ley contra la Violencia Doméstica. Hasta hace poco la 

jurisprudencia había sido omisa en el tratamiento del tema. Sin embargo, en el afio 

dos mil dos se presentó una situación de violencia doméstica entre homxuales, 

pero al ser uno de los involucrados menor de edad no se puede tener acceso a la 

resolución del Tribunal de Familia, esto en aras de cumplir con lo establecido en el 

articulo 24 del Código de la Niflez y la ~dolescencia' que indica que se debe 

proteger el derecho a la integridad moral de un menor. 

Por otro lado, es ímporiante decir, que existe una diferencia sustancial entre 

un proceso de violencia dorn&stica y un proceso de fndole penal. Así la 

jurisprudencia ha establecido que: 

"Exisfe una d&mncia fundamental en el demfem del proceso de 
violencia &mWia y el penal. En e/ primero k que se busca es 
obfener mecadas de pdección garantistas de bs demhos 
fundarnenfales ya tekrihs. Es decir, e/ punto medukpr de /a cuestión 
es ki profección a b posibb víctima. En el segundo en cambio, lo que 
se persigue es estabker si existió una acción íípka, antr~urídb y 
culpable (mpmfiabk a/  aulor). y que irnplQue p u n i b i / ~ .  ." 

' Tribunal de Familia, No 1561 de 1OH. 10 de 12 de octubre de 2001. 
Wiao de la Niñez y la Adotescencia. Ley No 7739 del 3 de diciembre de 1997, publicado por la 

UNICEF, articulo 24. 
Tribunal Suwrior de Familia, No 808 de 9H. de 5 de noviembre de 1997. 
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Al finalizar este apartado se debe destacar, que para efectos de esta 

investigación se entiende por violencia intrafamiliar, todo acto u omisión, que 

conlleve un daíio o fesión a la infegridad ffsica, psicológica o emocional, sexual o 

patrimonial de las personas, en relaciones de parentesco ya sean 

consangulneas, por afinidad o adopción por vínculo jurldico o de hecho que se 

caracterizan por ser relaciones de afectividad, emotividad, poder o confianza. 

B. Tipos de violencia. 

Las formas en que se presenta la violencia intrafamiliar son diversas, asl 

por ejemplo existe la violencia física, sexual, psicológica o emocional y patrimonial, 

cada una de ellas con manifestaciones distintas, pero con diferentes fines ya sean 

estos mediatos e inmediatos. Por ejemplo, el objetivo de obtener una ganancia 

patrimonial constituye un fin mediato y el menoscabo de la integridad o de la vida 

de la persona agredida es un fin inmediato. 

Es importante resaltar que la violencia intrafamiliar no se puede enmarcar 

en un sólo tipo, porque a menudo el agresor utiliza más de una de éstas 

conductas para realizar su cometido, es decir, no son excluyentes entre sí. 

Al respecto la jurisprudencia expresa: 

'La videncia cbéstica tiene dbs carscferfsticas: a. Es clclica y 6. la 
intenshbd es cmcienk. El cicb cle la videmi8 doméstic8 esta ibmtado 
por h siguhte pasos: f .  Aa acumuI8ción de fensi6ny que es le 
sucesión de pequeñas episodios ck agresión; 2. el astallido de 
viokncia y 3. la I G C O ~ C ~ I ~ B C ~ ~ ~ ,  y en donde esfa presente el 
8mpentimienio &l agmstx En cmnb 8 la intensKJad cmcknby is 
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agresión infrafamiliaf inicia por atacar ki a& estima ck la wíctima; 
luego /a videncia verbal y utSlizaei6n de pslabms den@ranb?s e 
insultos; luego, se llega a la agresibn fisica y finalmentie la sexual. Por 
elb, se dice que una vez iniciada una mkión &m& haya viokncia, 
está i d  en Zruma ctecienk. En este contexto, /as víctjmas & egmión 
doméstica van genemmk el denominedo síndrome & invalidez 
aprendida o esWs posf humático. Por ello, /as vfctims sienten temor, 
impkncia, m-, culpe o wpUenza de k, ag113~i6n." 

Según la Organizacidn Panamericana de la Salud: 

"La viokmia intrafsmiliar es un tipo muy particular de Molemia. Se 
dbrencia ds otras ibmilas de Wdencia y pwee dinBmicas ppias, con 
caracterfsticas muy &finMCes que la hacen ser una viokncia clclica 
tecunientiv, prvgmsiva y mortal." 

La violencia doméstica se diferencia de otras clases de violencia, 

particularmente por ser una conducta que poco a poco va aumentando los niveles 

de agresividad y de peligrosidad hacía la persona que la sufre, provocándole un 

estado de sumisibn y de miedo. Es decir, no se constituye por la realizacibn de un 

hecho aisiado ni único. 

Tribunal de Familia, No 570 de 10H. 25 de 6 de abril de 2001. 
Conferencia lnterparlamentaria de Salud, La Habana, Cuba, 12 al 15 de mayo de 1999, publicada 

por la Organización Panamericana de la Salud, Programa Mujer, Salud y Desarrollo, San José, 
Costa Rica, agosto de 1999, p. 3. 



Dentro de las múltiples manifestaciones de la violencia dom4süca se 

encuentra la violencia psicológica o emocional, que es conceptualizada en este 

estudio, como toda acción u omisión, cometida contra una persona, que dana su 

integridad emocional y que es causada por alguien con quien mantiene una 

relaci6n afectiva, emotiva, de poder o confianza. 

Puede verse enmarcada por una variedad de conductas que van desde el 

simple aumento de la voz hasta incluso mostrar un arma con el fin de intimidar y 

crear un ambiente de miedo. 

Es preponderante establecer que cualquier acto de violencia crea secuelas, 

pero en el caso de la violencia psicol6gica son más dificiles de palpar, debido a 

que no existen senales externas que la evidencien. 

Así se ha establecido que: 

"Se w m n  pocos casos en que por agIadir a una persona 
fisicamenfe, esta haya dado como respuesta, una agmi6n que 
provocara la muerfie. Pem si se mgislran caníidad conskkrable de 
casos ck personas que por haber sKlo agrdkks psmk5gicamenfe han 
dadro corno respuesta, una agnesión fisica que ha prowxedo la 
muerte. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Provedo de Lev: Penalización 
de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, Expediente N" 13874, tomo 111, 
folio 802. 
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Existen innumerables formas de violencia psicológica, cada una con un 

matiz diferente pero todas ellas van dirigidas a lesionar la integridad emocional de 

la persona que la recibe, independientemente de su edad sexo, etcetera. 

Por ejemplo: 

... insulfos veribales o gesfuaies constades, no recioncw;e sus acierfos, 
ridiculizar, rechazar, manipular, expMar, comparar, distancia akt iva, 
Ajar & habla*, g*, culpabilizar, amenazas (ale @pea&, 
abambnarls, quita& la ayuda económica, castigar o quitarle & 
h~jbskas, matarse él, matada a ella y/o a bs h~jbskas), c m r  un clima de 
miedo, criticar, coníd a través de mentiras, c ~ c i o n e s ,  pmmsas 
o esperanzas felsas, cek, cuenta sus aventuras con otras muhms, m 
dehn a las mujeres salir, estudar, tener amistmh, visitar a la familia, 
impiden que elks confrolen /os embarazos, quiebra *bs de ki casa, 
mata las mascotas para castigeda y asustd.  " 

Todas estas conductas o manifestaciones de violencia psicológica 

anteriormente citadas, representan solamente algunas de las formas en que se 

perpetua o comete esta clase de violencia, sin embargo no se agota con ellas. 

La ley N" 7586 denominada Ley contra la Violencia Doméstica en su 

articulo 2" en el inciso b) define la violencia psicológica como: 

"Acción u omi& &tinada a degradar o conúviar /as acciones, 
comporfamie~, memias y decisiones de otras personas, por me& 
de infirnidsci6n. mnipu/ac¡ón, amenaza, dmcb o i n d i h ,  

1 CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo v enfrentando las situaciones de violencia 
intrafamiliar. San José, Costa Rica, Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Cdección Mr?todologías; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar, 
No 1), 1997, p. 38. 
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humillacidny aiskrnknb o cuak~uier ofra conducta que implique un 
perjuicio en ki salud psidógice, la alhcletetmin8ción o el desandio 
personal. "' 

Ante un caso de violencia psicológica, el juzgador debe recurrir a su 

experiencia para determinar si se configura o M> la conducta descrita en el artículo 

anterior, debido a que las evidencias o secuelas de este tipo de violencia son mhs 

dificiles de comprobar. 

V..una conducta de desconfianza y menoscabo de la posibilidad de 
autodetenninación y de minimización del papel de h setiora de hogar y 
compañera liesponsabk, hacb th  sentir a la aclbra como si fu;era una 
inúa.[ como elh ígual A0 ha &ha& en su ~ ~ i ó n ,  situación que 
se a m a  c m  el lcso & ciertas palabras elegantemente dnsiwas 
como cretina, cuya definición seg15n d diccionario es que nació 
estúpida y "cerebrifo" como sinónimo & "b&: Todbs Ibs actos de 
violencia domésüca antes desctib y que se han ten& por 
demosb-sdos, han per~*udka& ks salud psicobgica, ks 
aubdetenninación y el &samlEo personal de la a m a .  

La violencia psicotógim tiene una serie de caracteristicas que la distinguen 

de las otras manifestaciones de violencia, los cuales se mencionan a continuación: 

1. Acciones que se ejercen sobre la autoestima de la persona, que puede 

llevarla a un estado de menosprecio a si misma, por ejemplo, hacer creer a la 

persona que no sirve para nada, es decir que es una intltil. 

' Ley contra la Violencia Domestica. Ley N" 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
presentada y analizada por Mana Ma@a Chaves Villalobos, EDIlEC. 2000, art 2 inciso b). 

ALCALD~A MOCTA DE PAVAS, citado por RODR~GUQ PACHECO (Ligia). Desbalances de poder 
de la Lev contra la Violencia Doméstica: hombre agredido vrs muier ariredida. San José, Tesis para 
optar por el título de Licenciada en Derecho, Facuttad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
1999, p. 19. 



2. Se practica a travbs de conductas como las amenazas, manipulaciones, 

intimidación, aislamiento y humillaciones, entre otros. 

3. Crea en la vlctima un estado de sumisión absoluta. 

2. Violencia física. 

Es la forma más usual de violencia que existe, asl mismo la más fácil de 

probar debido a que sus secuelas son visibles. 

Para los alcances de esta investigaci6n, se define como aquellos actos que 

se ejercen con fuerza cobre los cuerpos poniendo en peligro la vida y la 

integridad física de la persona agredida. El abuso físico no se conñgura 

única y exclusivamente con realizar acciones, ya que por ejemplo, el simple 

hecho de no brindar ayuda o socorrer a una persona que se encuentre bajo el 

cuidado de otra, constituye este tipo de violencia. 

Según Claramunt: 

*'...con /a inclusión del concepto de omisión, algunos pm-m de 
setwkias [kP autora se mliem a -S aque//as personas, prv&siona/es 
o no que prestan setvicios dimcfos o indimbs a m u m  m h t a d a s ,  
nitíos, ancianos, e n h  ofmsJ incluyen denúv del abuso ñ s b ,  Mos kw 
acfrxs de descuido que amenaza k, i n k g M  ñsics cuando una 
pemna se emu8nfra imposr'bilitsda porrazones Crre edsd, enkmxki 
o discapacW, para vabseporsl m h "  

1 CLARAMUNT MONTERO (María Cecilia). Casitas quebradas: el problema de la violencia 
doméstica en Costa Rica. San José, Costa Rica, EUNED, 1997, p. 18. 
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Son muchos los medios de !os que se vale el agresor para realizar su 

cometido. Entre algunos de éstos se pueden mencionar, el uso de las manos y los 

pies, la utilización de cualquier tipo de arma blanca o punzo cortante y armas de 

fuego. 

En el país, los cuchillos, machetes u objetos punzo coríantes son las armas 

mas empleadas para ejercer este tipo de violencia por su alto grado de sana, es 

decir una acción caracterizada por ser cruel y rencorosa. 

El abuso flsico ocurre cuando una persona con la que se mantenga una 

relacidn afectiva, emotiva, de poder o confianza, le inflige dano a nivel físico a otra, 
ya sea su cónyuge, sus hijos, su wmpafiero(a), sus padres o abuelos, entre otros, 

provocando lesiones internas, externas o ambas. 

Al respecto María Cecilia Ctaramunt dice: 

"Algunas h n a s  en que se manifiesta: pellizcas, bofetadas, la aprieta, 
le &ja marcas, ti-, sacudidss, empu-s, puñetazos, ppafadas, 
smyb objetos, gdgdpes en d*mnies prh del cuerpo, kemraciones, 
quemaduras, m&, frsctums, amenaza o M con arma mwta~.*~ 

Este tipo de violencia por ser el mias común, suele ser visto como algo 

normal, los esposos agreden a las esposas o viceversa, estos por su parte hacen 

' CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo v enfrentando las situaciones de violencia 
intrafamiliar. San José, Costa Rica, Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección Metodologias; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar, 
No l), 1997, p. 37. 
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lo mismo con sus hijos y generalmente las personas que fueron agredidas en la 

nitiez son agresores en potencia, llegando a ser en la mayorla de los casos 

actores de violencia doméstica. 

La Ley contra la Violencia Doméstica en su artículo 2" inciso c) nos da la 

siguiente definición de violencia física: 

"Acción u misión que anksga o dañs /a i n t e g M  corporal de una 
persom. " 

3. Violencia sexual. 

La agresibn sexual se define en este estudio, como todo tipo de 

comportamiento o conducta de indole sexual que se realice en contra de la 

voluntad de la víctima o cuando Bsta no se encuentra en condiciones de emitir su 

consentimiento. Es todo acto sexual realizado ya sea por la fuerza flsica, el 

engatio, el chantaje, la intimidación o cualquier otra foma que limite la capacidad 

de decidir de una persona. 

Asl, Marla Chaveni dice que : 

"...el abuso sexual es fiado acfo en el que una p e m  que tiene una 
relación albtiva con una muw sea o m su pamjaJ la i ~ m m  en una 
aciMcM cb conid& sexual que pmpkia su victimizacibP7 y ckr b que 

1 Lev contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
presentada y analizada por Maria Mayela Chaves Villalobos, EDEC, 2000, ar$iculo 2, inciso c. 
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el oknsor obtiene gmüíhck5n. Es foda imposición de a c b  de orden 
sexual coníra Is wluntad de la mujer. 
Algunas h a s  en que se manifiesfa: burla y cdtica con mlación al 
comportarnienti0 sexual akr la r n u f ,  asedio sexual en momenfrxs 
i nomnos ,  m n0 en  consideración las neca&kh y senümientes 
sexuales de la mujer, bcamientos no gmh, la insulta diciéndde 
"puta", 'mgida ", pedir sexo constantemente, M a r  a tener sexo aunque 
la mujer no quiera (Mo/sc& mstnmonia9, exige sexo con amenazas, 
fonar a la mujer a fierrer relaciones con otras p e m s ,  infringir dolor a 
la mujer durante el acio sexual como estfmulb excitante para él, exige 
sexo después & una dscusión o luego & haberla g d m ,  uso & 
ob- que dañan eicrrerpo de la mujer, W a r  a la mujer para e@- 
/a pllostituci6n pata obtener el dinero que ella gane." 

La violencia sexual no se reduce al ámbito de relaciones de pareja, ya 

sean esposos o compañeros, sino que también puede afectar a los niños 

abusados por sus padres, familiares o conocidos e incluso el abuso sexual 

al adulto mayor y a las personas discapacitadas. 

La Ley de la Violencia Doméstica en su articulo 2" inciso d) define a la 

agresión sexual como: 

"Acción que &&a a una persona a m h m r  conkb sexualizsdo, 
ffsico o vehal o a pdkiipar en ob-as intemcciones sexuales medianir! 
el uso de b f m a ,  iinfimikión, coerción, chanfajb, soborno, 
manipukión, amenaza, o cueuier oúv mecanismo que anule o limite 
la voluntad personal. lgualmenk, se considera& videncia sexual e/ 
hecho de que la petsona agresora obligue a la agdide a realizar 
abum de é s h  s c b  con tmems personas. .Q 

1 CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo v enfrentando las situaciones de violencia 
intrafamiliar. San José. Costa Rica, Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección ílktochlogias; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia inhfamiliar; 
No l ) ,  1997, p. 39. 

Lev contra la Violencia Domésüca. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, EDITEC, 2000, araculo 2, inciso d. 



Por lo general, este tipo de violencia es el que más se esconde por parte de 

la víctima, ya que usualmente se siente avergonzada de los actos en los que se le 

obliga a participar. 

Las investigadoras Carcedo y Zamora definen la violencia sexual como: 

"Todo acto en el que una persona [el subrayado no es de/ original] en 
relación de poder y por medio de fuena ñsica, coerción, inürnidación 
psicológica, ubIi9ue a otra a que ejkcuie un acb sexual contra su 
vduntad o que psrticipe en i~~ sexuak que ppicien su 
victirnización y de la que el oknsor obüene gratificación. ia Lakmia 
sexual ocurre en una variedad de ssfemas como b vio/ación en el 
matrimonio, el abuso sexual infantil, el incesb, el acoso sexual y b 
vioki6n en una cita. lmluye entre otras cosas: earkias no ckeadas, 
mlaci-s e m ~ / e s  sexualizadas, penefraci&n oral, anal o vagina1 
con d pene y ob' bs, exposición obligatwia a material pornogrSko y /" exhibicioni~m.~ 

4. Violencia patrimonial. 

Para efectos de esta investigación, se puede conceptualizar como aquel 

acto u omisión que perjudica a una persona que para satisfacer sus 

necesidades básicas depende económicamente de otra. 

' CARCEDO y otra, citado por RODR~GUEZ PACHECO (Ligia). Desbalances de wder de la Ley 
contra la Violencia Doméstica: hombre aaredido vrs muier aaredida. San José, Tesis para optar por 
el titulo de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1999, p. 24. 
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Sobre este concepto, manifiesta Mayra Chavem: 

=...e/ abuso pabrimÉs( es iods acción u ornisEdn que aimb o &ñe e/ 
paírimi;o de una muw. 
AIgunas fomKs en que se manifiesta: amenaza de quhr bienes, 
a p p i a m  de bs bienes de la mujier a través de engafbs o amenazas, 
obligar a ki muw a en+r su sa&h e ingresos, apmpiam de bs 
bienes de ka mujer a hvés de chants~ añscüw, biems pagados por 
k s  mujeries que a p a m n  a nombta de kos compahms, asignar 
hefemias tksiguaks, en cfomfe /as mu@m en ccrdad de hvas, 
esposas 0 m&=, h t d & h  b k ~  de ~ 8 k ,  b w  de &S 

mujeres sdministrach por otras personas que no k pennib opinar o 
decidir sobre ellas, cdestnrir objeiw & valor que perhezcan a kss 
m u f ,  cbsdes &@tos que representan el patnmio a i k h  e 
histórico de la mu~como:  hbs, r e c W  y muchos MS." 

Respecto a la nota anterior, se deduce que la autora sblo incluye como 

víctima de violencia patrimonial a la mujer, aspecto que es parcialmente cierto ya 

que cualquier persona puede ser perjudicada por este tipo de manifestación. 

Este tipo de violencia tiene como caracterlstica, que las víctimas no 

presentan sus denuncias precisamente por el hecho de depender 

econbmicamente del agresor y por miedo a ver limitadas sus posibilidades de 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentacibn, techo, vestimenta, educacibn, 

entre otros. 

' CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo v enfrentando las situaciones de  violen^ 
intrafamiliar. San José, Costa Rica, Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección Metodologías; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar; 
N" 1). 1997, p. 40. 



Sobre el concepto de protección social se encuentra lo siguiente: 

"Exisb una 16.ma de vrdencia especialmenb im/isbi/izada detrás &l 
concepto de "pmkxibn -m/" ba cm1 se ksgifrrma en tanto los bhes l  
propieddes y SeMCios, se encuentran inscribs, a &te de ios 
hombms, ubicanal0 a la m u +  y a sus h~jbs en una posicián de 
compkta depedmie. 
Se limita "por su bien" su participación actlva en h&s Ess eshas ake /S 
Wda pdblics, condkMndo/es sevemmeníe su dessml.  y pmhci6n 
con70 SefBS S O C I ~ ~ . "  

El artlculo 2" inciso e) la Ley contra la Violencia Dorn6stica define a la 

violencia patrimonial como: 

"Acción u omisión que implica daño, penkda, t r a n s ~ i 6 n ,  
sushcci6nl desirucción, mtenciún o dis-ibn de objetos, 
insfnrmentus de trabap, &cumenkrs pemmks, bienes, vabms, 
&mchos o ~u~ económicos destinsdos a satisfacer ias 
necesidades cbe alguna cbe las personas mencionadas en el inciso e) 
[dicho inciso m p o n c k  e á Mnición de violencia dbméstica~ 

C. Historia y evolución de la violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

La violencia intrafamiliar en el mundo ha sido un problema que ha existido y 

se ha perpetuado desde la antiguedad hasta nuestros dias. 

' CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo Y enfrentando las situaciones de violencia 
intrafamiliar. San José, Costa Rica, Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección Metodologías; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar; 
No l), 1997, p. 35. 

Ley contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, EDEC, 2000, artículo 2 inciso e. 
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Para Claramunt: 

"El probiema de fa violencia doméstica se remonfa muchos siglos a&& 
y nos E0 íestimonian las leywdbs y los bxbs blblicos. Pero no es sino 
h a s f a / a s e g u ~ m i f a d & ~ k s i g k ~ a a u i w a s e m ~ a I ~ ~ X X ] ,  
cuando se empieza a mcomcer públicarnenie [rs autora quiere decir 
que deja de ser un kma de dmbifo p?iva& y se convierte en un tema 
de írascenaCencia a n k l  nacionalj que b s  gdpes a /a esposa y el 
mltraio infantil pw- papa de padm y cu¡da&ms, consfituyien una de 
&S rnaniksfaciones m8s frecuentes & d e i a  i~)~tifucfonaIiza&, y, 
también, uno de los pnpnmipe/es quebrantos a /os deriechos humanos en 
i ~ a  actua~ida~~' 

Los estudios más relevantes realizados hoy día sobre la evolución histórica 

de la violencia doméstica, con los efectuados por la historiadora Eugenia 

Rodriguez s~em?, la cual ha analizado la situacibn de la violencia principalmente 

contra las mujeres durante los tres siglos anteriores. 

Lo importante de la investigación realizada por esta autora, es el enfoque 

en aspectos tales como el analisis de roles sexuales, el matrimonio, las normas y 

' CLARAMUNT MONTERO (María Cecilia). Casitas quebradas: el problema de la violencia 
doméstica en Costa Rica. San José, Costa Rica, EUNED, 1997, p. 53. 

investigadora del Centro de Investigaciones Históricas y Profesora de la Escuela de Historia y 
Geografía de la Universidad de Costa Rica. Entre sus principales obras tenemas las siguientes: 
1)Entre silencios y voces- Gnnero e historia en América Central(1750-1990), 2)"Ya me es 
insoportable mi matrimonioN. Abuso de las esposas: insub y maltrato físico en el Valle Central de 
Costa Rica (1750-1850) y 3)Violencia doméstica en Costa Rica: mas allá de los mitos. 



actitudes que regulaban las relaciones familiares, las relaciones conyugales y los 

valores promovidos por el Estado y la Iglesia Costarricense. 

Cabe resaftar, que uno de los principales obstáculos encontrados durante el 

desarrollo de este apartado, es el hecho de que existen muy pocos estudios 

históricos relacionados con la violencia domestica y 6stos no engloban de forma 

completa esta problemática, únicamente se analiza la violencia física contra 

las mujeres, excluyendo las otras manifestaciones de violencia doméstica y 

otras posibles víctimas, por ejemplo niños, ancianos y discapacitados. 

Los orlgenes mas remotos de la violencia dom6stica están en el 

patriarcado, el cual es una forma de gobierno del pasado. El sistema patriarcal 

ímponla necesariamente la monogamía femenina para asegurar la filiación de los 

hijos y por ende la transmisión de la herencia, la cual correspondla sólo a los hijos 

varones. 

Además se establecía d matrimonio indisoluble, con algunos cacos de 

excepcibn. Se permitfa el adulterio del varón y se establecían matrimonios por 

convivencia y en algunos casos por conveniencia. ACin en nuestros dfas los 

hombres siguen ejerciendo cierto dominio sobre las mujeres, las nifias y los nifios, 

las ancianas y los ancianos. Como resuttado de ese dominio tenemos la violencia 

domestica, siendo 6sia una conducta que se aprende y se ha fomentado por una 

cultura que establece y legitima la autoridad del hombre. 

Así, respecto al patriarcado se dice: 



"El poder de los padres, un sisbma femiliar, social, idwkígideolrógico y 
pdIticoJ mediante el cual los hombresJ por ks -8, usando Is presión 
ok'mcfa o pormedio de simbdos, rbs ,  ímckionesI leyesl educación, el 
imaginario populer o imonscienfe ~~J le mabrnidad Ibtzada, le 
h & m s e x u a W  obi@fwrB, i& b s &  sexual dle/ frsbap, la MhiSfwia 
r;iobads, deteminan g& fumhms pcxbmas o no &%empeñar las 
mukms. En esfie s iskm,  el gmpol casta o clase compuesiu por 
muws,  siempre está subdnadD al grupo o cesta a>mpesfr, por 
hombres, aunque pueda ser que une o van's m u m  fiengan poder - 
hasta mucho ptxier como las reinas y p n p n m s  minisúas- o que fodas 
les mujeres e m a n  cieh tipo de poder." 

La historia de la violencia doméstica en Costa Rica puede estudiarse con 

mayor enfasic a partir de 1750, ya que es a partir de este período, en donde se 

empiezan a documentar los testimonios de las vlctimas de este flagelo, 

especialmente con la presentacibn de demandas de divorcio y denuncias. 

El análisis histórico está limitado a los estudios realizados en el Valle 

Central, sobre todo lo referido a los siglos XVlll y mediados del XM, ya que es en 

ese lugar donde se concentraba el mayor nSImero de habiintes. Posteriormente 

con los movimientos migratodos hacia Guanacaste y Esparza a finales del siglo 

XU( se empieza tambien a analizar la presencia de casos de violencia doméstica 

en esos lugares. 

' BATRES (Gioconda) y otra. La videncia contra la mujer en la familia: un problema de salud 
púbiicq. San José, Costa Rica, ILANUD, Proyecto de Capacitación Permanente en el Tema de 
Violencia Familiar dirigidos a los Técnicos del Ministerio de Justicia, 1993, pp. 19-20. 
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Este apartado se divide en tres períodos, los cuales se han organizado de 

la siguiente forma, porque es a partir del inicio de cada periodo, en donde se 

determinan los principales cambios en las actitudes sociales y la legislación: 

1. Desde 1 750 a 1880. 

2. De 1880 a 1930. 

3. Desde 1 930 hasta nuestros dfas. 

Este estudio histórico tiene como base el anhlisis de demandas de divorcio, 

denuncias por maltrato, adulterio, abandono, embriaguez y conflictos conyugales. 

La mujer costarricense en 1750, se puede caracterizar como una persona 

pasiva, replegada a las labores domésticas y subordinada a la autoridad del 

hombre. Pero a pesar de esto, muchas de ellas no s6lo se atrevieron a denunciar 

a sus maridos, sino que también algunas tuvieron que hacerse cargo de mantener 

a sus familias ya que sus esposos no las ayudaban 

A partir de nuestra independencia, se empiezan a diferenciar los grupos 

sociales. Estos últimos a pesar de las diferencias económicas compartían una 

misma cultura espanda y católica. 

Para ese entonces y hasta finales del Siglo XIX, existían varias situaciones 

importantes en el Valle Central, por un lado, la generalkaci6n del matrimonio y por 
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otro, la disminucibn de la tasa de ilegitimidad. Todo lo contrario sucedla en 

Esparza y Guanacaste. 

La violencia doméstica existía en todos los sectores sociales. 

Antes de 1821, las demandas de divorcio se presentaban al sacerdote del 

lugar, éste elevaba el asunto al Vicario Provincial en Cartago y luego ese 

expediente se le enviaba al Obispo de Le6n de Nicaragua. 

Posteriormente, las demandas se planteaban ante los alcaides del lugar y 

éstos mandaban el asunto a las Autoridades Eclesiásticas residentes en el pals. 

Ambos cónyuges tenlan el derecho de acudir a demandar a su pareja, en 

la mayorla de los casos, la esposa era quien acudla a pedir el divorcio. 

Ésta era depositada en un lugar que se llamaba "Casa Honradan, para ser 

protegida. También recibfa asesoramiento de Autoridades de la Iglesia y del 

Estado. Luego se procedia con la investigación y con varios intentos de 

conciliación (exactamente 3 al año). 

Posteriormente se dictaba la sentencia, s61o podla ser modificada o 

confirmada por las Autoridades Eclesiásticas. 
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El matrimonio era indisoluble. El divorcio se presentaba corno una medida 

útil para aquellas personas que necesitaban alejarse de un cónyuge delincuente o 

peligroso. El matrimonio &lo se disolvfa con fa muerte de alguno de los dos. La 

esposa tenla que continuar casada y ademds cala sobre ella la presión del Estado 

y la Iglesia Católica, ios cuales querían mantener a toda costa, la institución de la 

familia en base a una estructura patriarcal. a pesar de que la mujer sufriera de 

maltrato ffsico, psicológico patrimonial y sexual. 

Asl, por ejemplo: 

"Según el Deriecho Can6nko -en e l c d  farnbien se inspiraba el CWigo 
Genenal de 1841- el dhwcio m signiikaba /a disolución cbl vIncub 
maúimoni84 pues ésb S& podl8 dd#m m /a muerfrs ake uno de 
lar cónyuges. *' 

Las causales de dívorcio eran: adulterio, amenaza de muerte, sevicia, 

bigamia, abandono del hogar, injurias graves y además si la persona es 

condenada por el delito de injuria. 

Sólo el adulterio y d mutuo consentimiento cuando uno de los cónyuges 

desea unirse a una orden religiosa, ponlan fin al matrimonio, es decir se daba el 

divorcio perpetuo. 

1 RODR~GUEZ SÁENZ (Eugenia). "Ya me es insoportable mi matrimonioN Abuso de las esposas: 
insulto y maltrato fisiw en el Valle Central de Costa Rica (1750-1850). Avances de Investiciación, 



El Código de 1841 regulaba el encarcelamiento del agresor, el depósito de 

la esposa, la fijación y modo de prestación de la pensi6n alimentaria conocida 

entonces como pensión alimenticia, la guarda, crianza y educación de los hijos 

llamada administración de los hijos, la restitución del dote y la partición de las 

ganancias, es decir los bienes gananciales. 

La causal de divorcio tenía que quedar probada irrefutablemente. 

Respecto a las causales de divorcio Eugenia Rodrlguez dice: 

'La imrnptibilidad o una ~kición inMiz y d mehto ñsko y mhal 
por S/ mismos no constitu/an razones suficienks pans acceder al 
divorcio. 

A pesar de la visión tradicional en donde la mujer era subordinada 

totalmente al hombre, muchas como ya lo dijimos, se atrevieron a romper el 

silencio. 

Es interesante destacar que la mayoria de mujeres que presentaban 

denuncias eran de la elite nacional, éstas eran apoyadas por sus familiares para 

que pusieran llmites a ¡a v-Mencia que vivlan. 

- - 

San José, Costa Rica, Centro de Investigaciones Hishjricas, Universidad de Costa Rica, No 71, 
1994, p. 4. 
1 RODR~GUU SÁENZ (Eugenia). "Ya me es insoportable mi matrimonio' Abuso de las esposas: 
insuito y maltrato fisico en el Valle Central de Costa Rica (1 750-1850). Avances de Imrestiaación, 
San José, Costa Rica, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, No 71, 
1994, p. 4. 
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Las mujeres que no contaban con recursos económicos, no podían 

continuar con la demanda ya que los honorarios eran costosos. Sin embargo 

algunas consiguieron ayuda económica y solucionaron su problema. Otras por 

falta de educación o por presión nunca lograron terminar con la violencia en su 

contra. 

Aunque en menor cantidad, los hombres tambien alegaban maltrato por 

parte de sus esposas como agresiones verbales y adulterio. 

Además de demandas de d ' i c i o ,  kmbien existieron denuncias, los 

principales cargos eran: maltrato física por medio de golpes, bofetadas, azotes; 

agresión verbal, adulterio, abandono, falta de sostén económico, embriaguez y 

amenazas de muerte con sables, palas, machetes y garrotes. 

La Iglesia Católica y el Estado tenian establecido un ideal de matrimonio 

determinado por el genero, y, ese mismo era transmitido a las parejas que 

contratan nupcias. 

Según Arrom y Hammerton: 

u...enconbam que en b s  juicios de dhwcio, las parejas del Valb 
Centre1 apelaban a un "&al" de maúimonio & h i n a d O  por el génem. 
En e& sbnhib ckshsa? que rnknhs /as esposas apelsban al "&e/" 
de unas mlaciones conyugales basedas en el alsecfo, el mpecfo [kk] 
[léase =peto donde dice mspeciof y el compaMsmo, ks  mamaridas, en 
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conálsste tendan a apelar al "ides!" patnaml de las ~ 8 c i o n e s  
conyugaks, basadas en k s u ~ / ) 8 c i 6 n  &menrmenrna a la aubtkkd 
masculina. "' 

Pero a pesar de la presión de la sociedad, de¡ Estado y de ia iglesia 

Católica, queda demostrado que las mujeres no eran pasivas respecto a la 

estructura patriarcal, ellas sablan enfrentarse a las adversidades. 

Debido a que muchas rompieron el silencio y denunciaron el maltrato hacia 

ellas y a sus hijos, es que hoy se puede decir que efectivamente fueron vlctimas 

de violencia doméstica. 

El concepto de violencia doméstica hoy dla es muy diferente a como fue 

entendido y regulado en los siglos anteriores. 

Eugenia Rodríguez al respecto dice: 

'Las acusaciones de a g W n  m firemn consideradas como una causa 
con sufichte peso para acceder al dwxcio. Esto O M m  se explica en 
par&, porque la /esiskión c m s m b a  la Woiencia doméstica, como 
un delito similar al de "lesKKnrsn. Además, ks deckraciones de las 

1 ARROM y HAMMERTON, citado por RODR~GUET SÁENZ (Eugenia). "Ya me es insoportable mi 
matrimonio". Abuso de las esposas: insub y maltrato fisico en el Valle Central de Costa Rica 
(1750-1850)- Avances de Investínación, San José, Costa Rica, Centro de lnvwtigaciones 
Históricas, Universidad de Costa Rica, No 71,1994, p. 15. 
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autoridades como de los ks&ps, estaban frecuenkmnk Mcisdss dei 
doble sfandsrd de la m I a  paúiaml." 

Efectivamente la violencia intrafamiliar en el pasado era similar a las 

lesiones, la conducta tenra que ser un hecho único y aislado, el cual se agotaba 

con su ejecución. En materia penal sigue presente la misma situación a pesar de 

que la violencia dom6stica no está penalizada como tal, por ejemplo cuando se 

regula las lesiones, el abuso sexual, el homicidio, la violación, entre otros, esto 

cuando entre la vlctima y el autor del delito exista una relación de parentesco 

consanguinea o por afinidad. 

Hoy día la violencia domestica no s6b incluye el maftrato fkico y sexual, 

sino que además el psicológico o emocional y patrimonial. La persona que sufra 

de alguno de estos tipos de agresión, cuenta con la Ley contra la Violencia 

Dom6stica, la cual establece una &e de "medidas de protec~ión"~ que son 

impuestas por un juez en un proceso sumarisimo, con el fin de que la persona 

agredida no siga sometida al maltrato. 

Además, es cierto que la Ley contra la Violencia Doméstica habla de acci6n 

u omisión cuando define violencia intrafamiliar, sin embargo, en la mayoria de los 

casos se trata de una determinada cantidad de acciones, que en forma constante 

1 RODR~GUEZ SÁENZ (Eugenia). "Ya me es insoportable mi matrimonio". Abuso de las esposas: 
insulto y maltrato físico en el Valle Central de Costa Rica (1750-1850). Avances de Imrestíaación, 
San José, Costa R i ,  Centro de Irwestigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, No 71, 
1994, p. 17. 
2 Lev contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
presentada y analizada por Mana Mayela Chaves Villalobos, EDITEC, 2000, artículo 3. 
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se repiten y la intensidad y peligrosidad de éstas, mantienen a la otra persona en 

un estado de sumisibn. También debe de existir una relacibn de poder entre la 

vfctima y el victimario, en donde, la emotividad, afectividad, el poder y la 

confianza están presentes. 

Continuando ahora con el período entre 1880 y 1930, se mantenía el 

sistema patriarcal, pero con matices de cambio. Se dio un proceso de redefinición 

de los modelos de matrimonio, familia y del sistema ideológico de genero. Estos 

modelos o ideales no se mod ' i ron  radicalmente en cuanto al contenido. 

Esta redefinición se dio en el momento de una creciente efervescencia en el 

ámbito social con reformas liberales, expansión de la prensa, la incorporacibn de 

las mujeres en la educacibn y en la fuerza laboral asalariada y de la aparición del 

movimiento feminista, entre otros. 

En cuanto a estos modelos ideales sobre la familia, el matrimonio y el 

genero, existía un consenso entre liberales, conservadores y feministas en los 

aspectos generales. Sin embargo las reformas en educación y el movimiento 

feminista produclan la discusión y difusión mas coherente y sistemática de estos. 

Asf , se tiene que: 

"En e W ,  en téminos generales la difusión de los modelos de la 
familia, mainmk y üe génerr, se opemrónalizó 8 través ale una 
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pmrmci6n más siskmBti;Ca y srticuiada por parte del Esta& y h 
Iglresia, ck den ciiscurso centnwlo ens 1) el modek, de familia conyugal 
monogdmica, armónica y akctuosa como la institución social primaria, 
capaz & estimular la modernización econhica y de preservar el 
orriren social; 2) /a exakión &l rm&h de mabimio por amor y 
cornpañen'sm; 3) /a idealización de las e s h s  sepalad6s y los roles 
de género basacks en la exaIfación ckl &E0 de rnu&-madte 
esposa, ama de casa y principal agente ml izador  y lbnnador de bs 
hijos de le pabia, y del esposo como @k de famiia y pweckw 
principal; 4) el desam,I/o & una educación apmpiads para hombries y 
mukm, oportuniáa&s & emplreo, roles públicos, msponsabilidadles 
familares, wnúucnducte sexual y tbtmas ck hb. " 

Referente al modelo de familia, es importante establecer que la Iglesia 

Católica lo difundla de una manera sistemática, en base a la imagen de una 

familia monogámica, armónica y afectuosa donde las esferas separadas y los 

roles de género eran primordiales. Es decir, correspondla a la esposa el cuidado 

de los hijos y el mantenimiento de la paz en el hogar. Al igual que el anterior, la 

iglesia también establecía el matrimonio como fundamento de la familia y éste 

último se caracteriuaba por el aseguramiento del orden social y de la procreaci6n. 

Por otro lado, la visi6n secular planteaba el matrimonio como un contrato 

legal. En este contexto se promovió y aprobó la legislación del matrimonio civil 

permitiéndose el divorcio entendido como disolución definitiva del matrimonio a 

traves del C6digo Civil de 1888. 

' RODR~GUEZ SÁENZ (Eugenia). "Matrimonios felices". Cambios y continuidades en las 
percepciones y en las actitudes hacia la violencia doméstica en el Valle Central de Costa Rica 
(1750-1930), Videncia doméstica en Costa Rica: más allá de los mitos. Can José, Costa Rica, 
FIACSO, 1998, p. 69. 
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Al respecto Rita Maxera dice: 

"El Demcho de Familia estaba conknido en el Código Civil & Costa 
Rica ck f888 inspira& en d Códrgo Civil Fntncés de f808. 
Las dsposicioms del &&@Y puedren consitharse pera esa epoca de 
avanzada ya que reconoció capacidsd jurídica a la mujer casa& 
aufonzhndole k adtnii,ishci6n de sus bienes y consagró el dwrcio 
vimuhr, instifuciones que han si& conquistadas en ofros paises 
l a t i m ~ l ~ ~ ~  después & muchos años. 
Sin embargo, concecñconicedls pmn'kgios para las hombms, míringla /as 
acciones de irmesü@ción de paternidad para los h~jos "adukrfms: 
pmvda la suspensión o pérdrda de la pafna pokstad para el cónyuge 
culpabk del &wcio, dkemhb8 b ~~ jtuíah de bs h~@ 
midos fuera de/ mafrimonio e impedía a las mujeres el ewic io  & la 
tutela. 

Producto de ¡as reformas anteriormente mencionadas se reforz6 ei proceso 

de fortalecimiento de las instancias civiles para resolver denuncias dom6sticas y 

se constituyó con estos cambios, en una herramienta más para que principalmente 

las mujeres terminaran con relaciones infelices y pudieran rehacer sus vidas. 

Todas ectas variaciones se apreciaron mediante 795 demandas de divorcio que se 

presentaron ante los tribunales durante 1851 y 1930. Las mujeres mantenian la 

tendencia a ser ¡as que más utilimban este recurso legal, con el fin de disminuir 

los abusos contra ellas, predominando las causales por agresión física y verbal, 

abandono, falta de ayuda económica y aduiterio de los esposos. 

' MAXERA (Rita). Reseña de la legislación familiar en Costa Rica, Realidad familiar en Costa Rica, 
San José, Costa Rica, UNKZEF, primera edición, 2001, p. 31. 



Aparecieron mujeres que luchaban cotidianamente por transformar las 

relaciones de poder a nivel doméstico; ademhs, grupos de feministas con voces y 

discursos que lograron cosas muy importantes. La Liga Feminista fundada en 

1923, promovid el acceso de mujeres a la educación y la fuerza laboral, la equidad 

de género, el derecho al voto y la vísibilización de la agresión domdstica. 

El tercer periodo en estudio que va de 1930 hasta nuestros días, se 

caracteriz6 porque siguen las luchas de mujeres y movimientos feministas en aras 

de luchar frente a la violencia intrafamiliar. 

Así por ejemplo: 

"La segunda mitad del sigb XX, está marcada por d sueño de muchas 
mu&m qm m &mas estrategias abren brecha y con sus gn'fos de 
liberación ¡nientan rvmper el silemb. "' 

En 1949 la Constitución Política Costarricense reconoció expresamente la 

igualdad de derechos de los cónyuges en el matrimonio y el deber del Estado de 

proteger a la familia en particular a la madre y los menores. En 1966 se planteaba 

la necesidad de un C6digo de Familia que reuniera e integrara de forma global 

todo lo concerniente a esta materia. 

1 GONZÁLEZ GARC~A (Yamileth) y otra. Mujer, Iglesia y organización comunal: Palmares (1880- 
1930), Entre silencios v voces. Genero e historia en América Central (1 750-1 990L San José, Costa 
Rica Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, primera edición, 1997, p. 153. 
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Según Ri Maxera: 

"La Kjea de un Cákgo de Familia surgió en un seminario &m& en 
1966 bejo el auspicio del Patmnab NacK>nal de la Infancia, la Caja 
Costanicense &l Segum Social y el Minisktio & Trabajo. 
La Asamblea Legislativa btm6 la ~~rm~s ibn  encargada de esa tarea en 
7968. Ei pmyecb f b  presentado en 7970 y a m a d o  en 7973, e- 
en vigencia el 5 & agosto de 1974."' 

Este código se consideró de avanzada para su época y a finales de la 

decada de los ochenta se buscó darle una relectura desde el enfoque de los 

derechos de la mujer en las relaciones familiares. El resultado del análisis, resalta 

las siguientes deficiencias: 

"a. La igw- de los cónyuges no pasaba de ser una iguaMad brmal. 
b. La aplicación dei régimen patrimonial &i matrimonio no pmtegla a 

la mujer. 
c. El pruceso en materia de pensiones alimentanas para la mujer o 

para los h ~ j s  presentaba s&s d i ñ c u m  en su detenninación y en 
su ekctMzación. 
d. EI Código no contenía mecanismos de protección para los 

casos de vWencia doméstica [el subrayado no es drei original], 
e. Desde 1978 se intentaba mgular Ibs ekcfos cle la unión de hecho 

sin resulfadaP positivosOS *' 

' MAXERA @&a). Reseña de la legislación familiar en Costa Rica, Realidad familiar en Costa Rica, 
San José, Costa Rica, UNICEF, primera edicibn, 2001, p. 32. 
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La violencia intrafamiliar ha sido reconocida como un problema de salud 

pública y se ha continuado con la tarea de emdicarla o al menos disminuirla. 

Algunas iniciativas importantes son en materia legal con la aprobación de 

leyes y ratificacibn de convenios internacionales que tratan de proteger 

principalmente a las mujeres, a los niiios y a los ancianos. 

La d6cada de los ochentas marc6 el inicio de la visibilización del problema 

de violencia d 0 m 6 ~ ~ ,  en particular la sufrida por las mujeres en las relaciones de 

pareja. 

Según Carcedo: 

'3 inicios de los años "80" comienza a l&ar a Costa Rica infotmaciión 
sobre el movimiento que en di-150s palses se habla organizado para 
hscer bnfe  a b agries* contra las mujerGs en las mkiones de 
pareja. A fines de esa cj&ada1 ya se mostraba urgente incidir de alguna 
marrera hnfe  a este pmbkma, pues la reslidlsd de la agresión en 
nuestro pals era ceda vez &S palpsbk para quien quisiera verh. " 

' MAXERA (Rita). Resena de la legislación familiar en Costa Rica, Realidad familiar en Costa Rica, 
San José, Costa R i ,  UNICEF, primera edición, 2001. p. 32. 

CARCEDO CABAÑAS (Ana). Grupos de autoayuda de "Mujer no estás sola": una propuesta 
exitosa para detener el maltrato contra las mujeres, Muieres en América Latina. Transformando la 
vida. San José, Costa Rica, Diseño Editorial S.A., primera edición, 2001, p. 63. 
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Entre 1988 y 1990 se dio en el pafs un cambio en las políticas estatales 

dirigidas a la protección de las mujeres, es asi que el 8 de marzo de 1990 se 

aprobó la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer conocida como Ley de 

Igualdad Real. Esta ley en ese momento establecfa un precedente en materia de 

violencia dom4stíca ya que otorga la posibilidad de exigir el abandono de la 

vivienda en comOn e incluso la fijación de una pensión alimentaria para los casos 

de violencia sexual. 

Sobre el particular, manifiesta Maxera que: 

:..adicionó fka autwa se refiere a la Ley de Pmmoción de lguakfad 
Social de ib Mujiw] al Código úe Pmeúimieníos Penaires vigente en 
esa época el art 152 pans que en el caso & denuncia por ddifos 
sexmks o bbnes, adn en el caso de tenfafiva, cuando h ptsona 
agresora tuviem relación de permksco o wneubinatio con la víctima, 
pueda la sutOri&djudkis/ exair e/  sbandbno aks k viw'enck en corníin 
e imlus la f i f ión  & una pensián aljmentana. " 

Actualmente el Código Procesal Penal vigente desde el lo de enero de 

1998 regula esta situación con base en el establecimiento de medidas cautelares2. 

Otras leyes de importancia son la Ley de Hostigamiento Sexual en el 

Empleo y la Docencia, vigente desáe el 3 de marzo de 1995 y un afio después se 

aprobó la Ley contra la Violencia Doméstica vigente a partir del 2 de mayo de 

1996. 

1 MAXERA (Rita). Reseña de la legislación familiar en Costa Rica, Realidad familiar en Costa Rica, 
San José, Costa Rica, UNICEF, primera edición, 2001, p. 33. 

W i ~ o  Procesal Penal. Ley No 7594 del 40 de abril de 1996, San José, Costa Rica, IJSA, tercera 
edición, 1999, artículo 244. 
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Así, se tiene que: 

"Las kyes no pueden dar sdución a muchos & hs problemas que 
enfrentan /as personas en el n k h  familiar; sin ernbargp, p o d e m  
aRmr que a pariir de 1990 k s  nonnas que w u k n  las li!/aciones 
jutídcas farnif18m han sKJo objeb de un -90 de reñexión profunda 
desde las disüntas perspecbvas que enibcan bs deriechos especlficos 
de /.as pe~sonas en sus reiaches farniliams. No pwck &irse que 
esíe pxeso e& culminado &/tan meicsnismos de acceso que 
gamniken /a ~~ de la normativa, asl como pmcedmienbs &S 
á g i k  para k e r  realidad /a justfcia prwtfa gamnüzede en la 
coneión PoI i~a . "~  

Además de Ios avances en legislación, existe la participación activa de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la organización de 

programas de prevención y tratamiento, por ejemplo el Instituto Nacional de la 

Mujer, ia Delegacián de la Mujer, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la Familia, entre otros. El último esfuerzo que ha sido impulsado, es el tratar de 

penalizar la violencia domestica, mediante el proyecto de ley: Penalización de la 

Violencia contra las ~ujeres', Se ha creado legislación en materia de la nifiez, los 

a d u b  mayores y los discapacitados con el objetivo de brindarles protección 

especial. Todos estos esfuerzos serán analizados más adelante dentro de esta 

investigación. 

' MAXERA E¡). Reseña de la legislación familiar en Costa Rica, Realidad familiar en Costa Rica, 
Spn José, Costa Rica, UNICEF. primera edicidn, 2001, p. 37. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Provecto de Lev: Penalizacidn 
de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, Expediente No 13874. 
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Algo que si es importante resabr, es la preocupacidn existente por 

erradicar o disminuir la violencia doméstica que cada día es mayor. 

Según Batres: 

"En Costa Rica es ya evideníe que /a violencia en /a familia, es un 
probkma seno, e/ cual se da en b c h  los sechnss socioeconómicos, 
relgiosos, culfumks y &kos y en fodas les regiones del pals. " 

La violencia doméstica existe y ha estado presente desde mucho tiempo atrás 

y además no es exclusiva de sectores populares, cualquier persona 

independientemente de su status social y económico la puede sufrir o la está 

sufriendo en este momento. 

D. Aspectos socioeconómicos de la violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

La violencia doméstica en el país, se ha convertido en un mal social, que 

afecta a la familia principalmente. Este tema es visto por muchos como algo que 

no les puede suceder, pero por el contrario muchos costanicenses se ven 

afectados por este probiema día a dia. 

1 BATRES (~toconda) y otra. La violencia contra la muier en la familia: un woblema de salud 
pública. San José, Costa Rica, IIANUD, Proyecto de Capacitación Permanente en el Tema de 
Violencia Familiar dirigidos a Iw Técnicos del Ministerio de Justicia, 1993, p. 18. 
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La mayorla de la personas toman una actitud pasiva al respecto, 

básicamente esto se da por el desconocimiento, la falta de consciencia, la pérdida 

de valores y la indiferencia, entre otros. 

Esta problematica no se puede tomar a la ligera ya que según las 

estadísticas los casos van en aumento. 

Las estadlsticas reflejan lo siguiente: 

"De acuerdo con c ihs  suminsbcks por el Lbpartamento de 
Plankaeión, Secci6n ck EsWskas  del Poder Judkial, en 1997 se 
recibieron 15.396 denuncias por Wdencia domésfic8; un a& después 
la cantidad aseendi6 a 20.996 y en 1999 la cifia de denuncias fue de 
26.437. "' 

Según el Departamento de Planificacibn, Seccibn de Estadlsticas del 

Poder Judicial, las últimas cifras registradas de cacos de violencia doméstica 

atendidos en las diferentes instancias del Poder Judicial a nivel nacional nos 

indican que se encuentran fenecidos la cantidad de 30.852 causas de un 

total de 40.529, quedando activas 9.756 causas. 

Una encuesta realizada por la empresa Unimer para el diario La Nación 

durante el mes de octubre de 1999 enfoca con gran objetividad este problema ya 

que según los datos suministrados: 

' La Nación, 6 de junio de 2000, p. 4A. 
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"Un 14.4% de /SS personas enfrevisíacbs mcornxib que un familiar 
suyo habla sido agrdcb. Un 62.3% de este gnrpo son jóvenes que 
han mi& alguna modalidad de agrwsión: ñsica, veverbal o 
psicobgica. Un 17.6% de las víctimas son varones jóvenes. No 
escapan a esk ñsgek, Eas niftos (16.4%), /as n ihs  (14.2%) y las 
ancianas (1 O. 1 %). " 
Además: 

"Só/o dumnie el pasado mes & sefiembm [la señora Lorena Clare, Ex 
P W a  Dama de la Repliblica, se mtbre al a h  20w se recibiwn 
1. 131 llamadas de ami& por Ea línea 800-300-3000 y en & Dekgación 
de la Mujer se han atendido en b que va del a fb  más de 2500 
consultas ck mu@ms víctimas be videncia." 

Todas las estadlsticas anteriores evidencian el innegable crecimiento de 

casos de violencia intrafamiliar en el país. 

Asi, por ejemplo: 

"1 hogar se ha ~~ en un espacio peligroso, inseguro e 
irbnicamenk, d lugar dbnde menios se posibilita d a&cua& y 
armónico desadb fideo, intebtusl, sexual y psmbgico Oce sus 
miembros y donde se ummta más w'sible~enb la practrca social de 
msdver b s  conflicfos, obfener y mantener el poder, por medí0 de la 
viohcia. 
Si bien la videncia domesfrca como risalidad nacional ha permanecido 
oculta por el mane@ que de ella se ha hecho, negándola, 
krgive&ndda y ubiC8nclWa como p t v b h  de ámbito pm/ado, no se 
trata de un plpbktna nuem. 
En la actualidad ese antiguo p m  alSn invisible problema, se va 
mosfranck como ie punta ck un iceberg a través de k rieckntes 

1 La Nación, 30 de octubre de 1999, p. 13A. 
* La República, 14 de noviembre de 2000, p. 12A. 
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Las mujeres que sufren de violencia doméstica, se ven afectadas por una 

alteracián flsica y emocional, esto con un mayor riesgo de invalidez y mortalidad. 

Asf mismo, las secuelas emocionales y físicas sufridas por situaciones dramáticas 

vividas, no les permite realizarse en todo el sentido de la palabra, ni como 

mujeres, ni como madres y menos como profesionales. 

Por otro lado, se tienen a otras víctimas de este flagelo y éstos son los 

ninos y los ancianos. Al igual que las mujeres, los menores sufren física y 

emocionalmente, ya sea porque fueron agredidos o por haber estado inmersos en 

el circulo vicioso de la violencia dom6stica. Esas alteraciones en sus vidas hacen 

que 6stos no lleguen a ser ciudadanos sanos especialmente en lo que se refiere a 

la salud mental, trayendo como consecuencia que todos los traumas que han 

venido arrastrando desde la infancia pasen de generación en generación. 

El maltrato hacia los ancianos, refleja la pérdida de valores dentro de 

nuestra sociedad, ya que manifiesta el irrespeto a estas personas, que de alguna 

forma u otra forjaron la patria costarricense. 

No se puede negar que los hombres de nuestra sociedad son agredidos, 

aunque en menor escala a comparación con la mujer. La principal manifestación 

de abuso que padecen son de tipo psicol6gico causando depresiones en ellos que 

los empuja a problemas mayores como el alcoholismo e incluso el suicidio. 

Por ejemplo: 
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"El ~~?&?'EI)O dé k, vlobmia de @f?#V, e~pe~k8 !?E??k  k, &f??6sbk8, 
no conoce frpnteras de ningOn tipo: clase social, nivel de 
indusbialización, tipo 0 cu/tura, gnipo étnko racial; es el más 
&mocrático & btb llbs hnómems soctaks: está en todas parfes, 
akanza incluso a perssnss fuerrp de koda sospecha. Por b que sin una 
intewenci6n sisfemática del E-, k ViOIrencia no se reducirá 
sgnificativamenk. *' 

Este mal trae consigo tambidn, implicaciones de orden económico de 

grandes dimensiones debido al costo que implica. Muchas de las mujeres y 

hombres que sufren de violencia doméstica forman parte de la población 

económicamente activa. Por ejemplo el ausentismo y las llegadas tardlas en el 

trabajo, constituyen pérdidas y reducen la productividad de las empresas y del 

Estado. 

Según una reciente publicación del diario La República: 

"En b que mpecía a /ss empresss y el sector privado en parkular, 
"estamos perdiendo mucho con este problema. Un 54% de /a vlctimas 
& la violencia cbnéstica f a h  al trabap un pmmedb & f8 dias al año, 
un 56% & las vlctimas Ikga k& al h b a p  60 dlas al alio, en fanb 
que un 20% & lar aktadas debe aba-r el 

A modo de slntesis, se establece que la violencia intrafamiliar no es un 

fenómeno aislado que existe en abstracto sino todo lo contrario ya que se palpa y 

1 SAFFlOTl (Heleiai). Los ejes del poder: violencia de género en Brasil, Las muieres contra la 
violencia: rompiendo el silencio, New York, EUA, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
$ra la Mujer, 1997, p. 90. 

La República, 16 de marzo de 2001, p. 2D. 
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manifiesta mediante actos concretos, enmarcados en !os sistemas de valores 

-ales, los simbdos, las leyes y representaciones, dentro de una estructura 

económica, social y política determinada. 

Sección 11: Aplicación y efectividad del ordenamiento jurídico costarricense. 

Con respecto al marco jurldico que regula el tema de la violencia 

intrafamiliar, se puede decir que no existe un cuerpo sistemático de normas para 

la protección de las personas agredidas; sino que existen una serie de leyes 

dispersas que tutelan los derechos de las vfctimas de este tipo de violencia. 

Los Estados han tenido que organizarse con la finalidad de erradicar este 

creciente flagelo, que amenaza la unión familiar y, por ende, a la sociedad misma. 

Aún cuando la legislación, por lo general, ha sido considerada como el 

instrumento principal para abordar y atacar el problema de la violencia doméstica, 

no es el único de ellos 

Es importante que la víctima de malos tratos disponga de recursos legales, 

pero no se debe sobrevalorar el efecto de la ley, dejando de lado la necesidad de 

introducir cambios fundamentales en la estructura social, ya que se trata de un 

problema que trasciende el marco meramente jurldico e incluye las esferas 

sociales, políticas y culturales. 



Lo anterior lleva a plantear una interrogante esencial, saber sl el 

ordenamiento jurídico costarricense es un instrumento eficaz para lograr la 

erradicación de la violencia irhfamiliar. 

Según Chaverri: 

"Las kyes n~cEonales e intemacmnam valoran de tal manera a m 
seres humanos que han dispuesb nwmas peni pspkger a las 
personas de malos trabs, Muras o denigliacbnes. Los derechos 
humam imhyen el ckwcho a una vid& sin videncia, para 
&sam/karse plenamente en tc&s /as capackbdes humanas. 
A nivel naciona/, existen distintas leyes que protegen de /a vhkncia. E/ 
Cddigo Penal, por ejemplo, establece d e / .  para las petsonas que 
a g d n  a ohs,  eel Wígo de Familia ahn'za e/ dh~z:io cm/Pdo hay 
vbkmia cbenbo de /a pareja y la nueva Ley ck Vbkncia Doméstica 
ofrece muy disiintas medlídas que pue& orcknar un juez o a h k  para 
proíeger a una persona que está sufriedo un problema de videncia en 
su hogar."' 

El Derecho se divide en diversas ramas de especialización según el área de 

relaciones humanas que regule, ya que no se puede tratar de la misma forma la 

violencia intrafamiliar como ki violencia que se realiza fuera de este contexto. 

Para atender las necesidades de las personas víctimas de violencia 

doméstica se debe realizar una combinación de varias ramas dentro de las 

1 CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo v enfrentando las situaciones de violen- 
intrafamiliar. San José, Costa Rica, Centro Nacional para el DesarroDDo de Da Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección Metodologías; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamilia;; 
No l), 1997, p. 1 18. 
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mismas tenemos: El Derecho de Familia, El Derecho Peml y las distintas ieyes 

especiales como la Ley contra la Violencia Domestica, la Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer, el Código de la Nifiez y la Adolescencia, la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, entre otros. 

Así como tambien la aplicación de varios instrumentos internacionales, por 

ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana 

de los Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica*, Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

"Convención Belem do Pará", Convención sobre los Derechos del Nifio, etc. 

B. Efectividad de los convenios internacionales. 

Todas las leyes y convenios internacionales surgen como respuesta a una 

serie de necesidades sociales y tienen como antecedentes una gama de principios 

universales e incluso otras normas que se relacionan con las mismas. 

Es importante destacar, que más allá de la eficacia de las normas, hay que 

resaitar el impacto social que han tenido en nuestro país. 

Es debido a esta razón que es necesario analizar el marco jurídico que 

regula la temática de la violencia intrafamiliar en Costa Rica. 



Al considerarse la violencia intrafarniliar corno una violación a los Derechos 

Humanos, se rompe con el mito de que esta problemática es un asunto de 

carácter privado, para pasar a ser un problema de ámbito público, que afecta a 

toda la sociedad en general. 

Esto ha colocado a los Estados en una situacián jurídica nueva, 

estableciendo un marco de responsabilidades que deben cumplir. La 

consecuencia principal de esta nueva concepcibn, es la obligacibn de los Estados 

en asumir responsabilidades directas para la prevencibn, atencibn, sanción y 

erradicacibn de la violencia intrafarniliar. 

El Estado Costarricense ha suscrito varios tratados internacionales, como 

por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

cobre los Derechos del Nifio, la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros. 

Con esto Costa Rica se compromete a adoptar las medidas integradas 

para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, los hombres, los 

menores, los adultos mayores y las personas discapacitadas, tambien a 

estudiar causas y consecuencias de la videncia y la eficacia de las medidas de 

proteccián y a prestar asistencia a las personas afectadas por la violencia. 

Sobre la función de las convenciones internacionales, se encuentra que: 
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'Los Tratados y Comencm I!?temcbs han prppiciadb un cambio 
en nmsím ~ r n ~  jurfdico, han S& Eos i-fnenfrrs Mmos 
por medio & los c u a k  se han mcomcicfo &echos y con elk, se 
pmmuem el Demcho a la Vid&, lnieghbd y S e g u M  clre ítxh ser 
humano. "' 
Al reconocerse estos derechos en e! a m b i  internacional se obliga a los 

Estados a su cumplimiento. 

En el caso de Costa Rica cuando un tratado o convenio es aprobado y 

ratificado se incorpora al ordenamiento juridico con rango superior a las leyes2. por 

lo que no se pueden aprobar normas contrarias a los principios establecidos en la 

legislación internacional. Además en materia de Derechos Humanos la 

jurisprudencia ha establecido que cuando un convenio o tratado otorgue mayores 

beneficios que la Constitución Política éstos tienen un rango superior a la misma. 

La jurisprudencia, mantiene el siguiente criterio: 

"...en tratándose de imbumentus infernacbnak ck Demhos 
H u m m  vigen& en d pals, no se aplica lo úispuesfo por el d c u b  7 
de la Consütuci6n Pdltica, ya que el 48 C o n s ~ i o n a l  tiene m a  
especial pan, los que se mñeren a cbmchos h u m m ,  otogofwganddes 
una fuerza normativa ckl pmpb n M  conditueional. Al punto de que, 
como lo ha ~ m x i d o  I;ajunspm&mia ck esta Sala, /los imúumentos 
&Derechos Humam  en Casta R h ,  tienenmdmente un 
valor similar a la Constitución PdIffca, sisino que en /a medlKIa en que 
oíwguen m p s  &techos o garantías a las personas, ptiman por 
sobre la Constitución (M. sentencia N" 3435.92 y su aclaración, N* 
5759-93). Por eso algunos esbdhas han setíalado que ia rie- 

-- 

' BlALlKAMlEN GRYNSPAN (Siha) y otro. Tutela de los Derechos Humanos en la legislación 
internacional, Derecho a la no violencia. San José, Costa Rica, Escuela Judicial, Poder Judicial, 
primera edición, 1Q99, PP. 231 -243. 
Constitución Política de la RepúMica de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa 

Rica, IJSA, octava edición, 1997, artícub 7. 



constituciOnel& 1989, sobre kr jutisckción m s - h l ,  es tal vez /S 
mayvrcon~uists que desde el pnb de vista jurídico he expenxpenmenfsdD 
Costa Rica, en /as Mimos cincuenta años. " 

A continuacibn se hace un analisis de algunos de estos tratados y 

convenios que tienen amplia relacibn con el tema en estudio. 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El reconocimiento de que todas las personas tienen derechos inalienables 

queda establecido en la Declaracibn Universal de los Derechos Humanos de 1 948. 

A partir de esta declaracibn queda fundamentado expllcimente el hecho 

de que todas las personas nacen libres e iguales en terminos de dignidad y 

derechos. La declaración ofrece un marco de referencia esencial para la toma de 

conciencia acerca del respeto por los derechos humanos y la consideracibn de 

otros aspectos que no hablan sido planteados anteriormente, como la violencia 

intrafamiliar. 

Se reconocen los derechos equitativos e inalienables de todos los 

miembros de la familia y su protección por parte de la sociedad y el Estado. 

Algunos de los artículos de la declaraci6n que refuerzan lo afirmado 

anteriormente son: 

1 Sala Constitucional, No 231 3 de 16H. 18 de 9 de mayo de 1995. 
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"Artículo 3.-T& indW~#)  tiene úemho a la vida, a la kbertad, a /a 
s e g u M &  su persona. 
Artículo S.-Nade ser$ somefjdo s íwtum ni s penas o iraíos crueles, 
inhumanos o degrada W... 
Articulo 12.4Vadk ser4 obw de injmneias anbitrarias en su vids 
privada, su familia, su domicilio o su ~ s ~ n e i s ,  ni de ataques a 
su honra o su mpuhión. TTaja psona üene &mbo a /a p&c& 
& la ley conh t a b  in-ias y ataques." 

2. Convención Americana de Derechos Humanos: "Pacto de San José". 

En ella los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y 

libertades de las personas y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin 

discriminación alguna. 

Indica también que los derechos de cada persona se encuentran limitados 

por los derechos de los demás. 

Se entiende por persona a todo ser humano al que se le reconoce el 

derecho a la vida, y se respeta la integridad física, psíquica y moral, por lo que se 

prohiben las torturas y ttatos crueles. 

La convención establece los derechos y libertades básicas de las personas 

y visualiza al niAo como sujeto pasivo de derechos. 

' O.N.U. Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, 
Artículos. 3,5 y 12. 
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3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Esta convención es ratificada por Costa Rica en 1984, consta de treinta 

articulas donde se establecen una serie de principios aceptados universalmente y 

medidas para lograr que las mujeres gocen de igualdad de derechos y 

oportunidades. 

La convención reconoce la exclusión y las restricciones que han sufrido las 

mujeres por razbn de su sexo y solicita a los Estados la prornulgación de leyes 

que prohiban la discriminación, recomienda medidas especiales temporales para 

acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres y disposiciones para 

modificar y eliminar los patrones socioculturales que perpetúan la discriminación. 

En lo concerniente al tema de la violencia doméstica, W a  agresión ya sea 

de naturaleza física, psicológica, sexual o patrimonial que reciba la mujer en su 

relación de pareja, además de implicar tratos crueles, inhumanos y degradantes 

es una manifestación evidente de discriminaci6n. 

4. Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 

Con respecto a los derechos de las mujeres, Costa Rica firma y ratifica en 

1994 la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem do Parán. 



Se reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una vidación de 

los derechos humanos. Se exige el respeto iuestncto de todos los derechos de las 

mujeres como condición indispensable para su desarrollo individual y social y la 

plena participación en todas las esferas de la vida. 

La convención señala que ia violencia contra las mujeres es una ofensa a ¡a 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder histdricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la 

sociedad, independientemente de su clase, edad o religión; y que su eliminación 

es condición indispensable para el desarrollo integral de las mujeres en todas las 

esferas de la vida. 

Esta convención señala en el articulo 7" el compromiso estatal de llevar a 

cabo lo siguiente: 

'%Adoptar medidas jurfdcas psra conminar al ag- a abstenerse de 
hostigar, intimiclsr, amenazar, dafiar o poner en peligra /a vida de /a 
muy&, ck cuakpiier ibnna que atenté conúa su i n f e g M  o pequdique 
su propiedad. Establecer procedimientos justos y eficaces pan, b mujer 
que haya sido somefjds a viohcia, que imluyan entre ofros, rnedcks 
de protección, un juicio opottum y el acceso ektivo a t e k  
p d r n i e n h .  Asegurar que h mujer obkto & vEdemia bnga 
acceso e M w  a resarcimiento, reiparaci6n del &#io u otrrrs me&s de 
compensación justos y eficaces. 

1 O.E.A. Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar v Erradicar la Violencia contra la 
Muier, de 9 de junio de 1994, artículo 7. 
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5. Convención sobre los Derechos de¡ Niño. 

En 1990, Costia Rica ratifica la Convención sobre !os Derechos del Nifio, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989. 

En esta convenci6n se establece que los Estados tienen la obligaci6n de 

tomar las medidas necesarias para proteger a nifios, nitias y adolescentes de toda 

forma de discriminacibn. Las medidas que se tomen deben estar basadas en la 

consideración del inter6s superior menor. 

Especlficamente el artículo 34 sefiala que los Estados partes se 

comprometen a proteger a los menores contra todas las formas de explotaci6n y 

abusos sexuales. 

El Estado Costarricense se compromete a brindar protección a los ninos y 

adolescentes de nuestro país, para lo cual deben tomar todas las medidas 

legislativas y administrativas necesarias que garanticen el cumplimiento de este 

compromiso. 

B. Constitución Política. 

El titulo V de nuestra Carta Magna, dedicado a los Derechos y Garantlas 

Sociales, destaca en su artlculo 51 la protección especial que otorga el Estado a la 

familia. 
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Esta noma es ei principio rector y fundamento de la Ley contra la Videncia 

Doméstica, literalmente expresa que: 

"Articulo 51.- La familia como e/emf?fo nafum/ y fundsmh & la 
sociedad, üene &echo a Ea ptvbtxi6.n especial &l Esfaalo. 
&~8ltnede M n  &techo a esa pmkci6n /a msdre, e/ nifto, e/ 
amiano y el cn*wmo desval&." 

Los legisladores mediante la redacción de este artlculo, manifiestan su 

preocupación por asegurar la protección de la familia, pilar de la sociedad 

costarricense. 

Esta protección especial se garantiza, mediante la creación de instituciones 

y leyes que velen por el resguardo de los miembros del grupo familiar. 

Otra norma de rango constitucionat muy importante, se encuentra en el 

artículo 21 y expresa que: 

uArttlculo 21. -La Mde humana es invidsbk..'' 

La jurisprudencia por su parte sefiala: 

1 Constihición Política de la ReMiblica de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa 
Rica, IJSA, octava edición, 1997, artículo 51. 
Const.itucíón Política de la Rewblica de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa 

Rica, IJSA, octava edición, 1997. artículo 21 
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"V.- La Ley cmh /s Violencia ~~ plirknde garantizar b 
integMuí psimkigica, finsics, sexual y paúimonial de la víctima de 
agriRsión &&a por medo de la apliCaci6n ds una serie de medidas 
obíigatwias y coemitivas para el p s u n b  8gmso~ El artículo 21 
c o n s i i f u c ~ l  estipuk que vi& humana es invidsble. En el eMiccio 
de este derecho humano no se limita a Kjentificar la vida con el cuerpo, 
sino que la vWla implka una muffípkidad ck demedos: la icle- 
pslquka, pa~nnmial, sexual, &@¡osa, cultural y racial. La i n ~ b i l ~  
de la vida s&n- el riespefo y la Wemmia e n h  las dikmmias de las 
distintas personas humanas, sin disctimina~bn e le actn/dad social." 

El Estado tiene la obligación de proteger ia vida y la integridad flsica de los 

ciudadanos. 

Lo anterior, hace reflexionar y cuestionar sl el Estado Costarricense 

efectivamente ha ejecutado planes, leyes y proyectos que de forma integral, 

busquen garantizar el cumplimiento de estos preceptos constitucionales. 

En Costa Rica, existen pollticas gubernamentales orientadas a combatir la 

violencia intrafamiliar y en este sentido se tienen esfuerzos como: el 

establecimiento en el afio 1986 del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la Familia, la aprobación de la Ley de Promoción de la IguaMad Social de la 

Mujer y la creación de la Delegación de la Mujer en 1990, de las Oficinas 

Ministeriales de la Mujer en 1994, el establecimiento de la Defensorla de la Mujer 

en 1993, los Comit6s del Nifio Agredido, el Código de la Nifiez y la Adolescencia, y 

la aprobación de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia en 1995 y la Ley contra la Violencia Doméstica de 1996, entre otras. 

' Tribunal de Familia, N" 1088 de 10H. 50 de 28 de junio de 2001. 



Todas estas leyes e instancias gubernamentales son precedidas por 

acciones como la aprobacidn de la Ley de Pensiones Alimenticias de 1953, el 

Código de Familia de 1974, el Código Penal y el reconocimiento de la unión de 

hecho. 

C. Efectividad de las leyes. 

A partir de la comprensión de la especificidad de la violencia intrafamiliar, 

podemos hacer un balance de las leyes promulgadas en los úiümos a h s  en el 

pais tendientes a proteger a las victimas. 

Algunas de estas normas son las siguientes: 

1. Código de Familia. 

El Código de Familia es un cuerpo normativo especial para regular todo lo 

referente a la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad 

costarricense. 

La jurisprudencia expresa que: 

"...estima el Tffblr~al que k 1egisIb~:idn familiar costam'cem tiene 
como pnpnmipb ti~ndamenfal y prioritario, la obligación de/ Esfedo de 
pvbger a la familia, dspskión que alcanza rango colrrswional al 
quedar pkssmada en el orrli~al 51 ck nuestra Carta Magna, sin 
embargo la u n M  familiar solo puede anteponerse en tanb rla familia 
constituya, la unidad social f w n b  de mlación de sus rniernb m..." 

' Tribunal de Familia, No 1537 de 1OH. de 10 de octubre de 2001 
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En su artlculo primero declara que: 

"Artfculo lo. -Pmteccliíón a la familia. Es obligación del Estado 
costanfcense prdegsr a Is familia." 

Esto en concordancia con el precepto contenido en el articulo 51 

constitucional anteriormente mencionado. 

'Y/.- E/ artículo 51 de la Cons~tucíón Polltica establece ciaramenfe que 
"La familia, como ekmnfio natural y fundramenb de la sociedad, tiene 
demcho a /a pmbccón &l Estado. @mknenfe bndrán dmcho a esa 
pmkción la m e ,  ei nihY el anciano y d enlirrmu, &svalÉdb.". €1 
Estado, a fin de garentizar y hacer eriectiva esta prvkci6n 
constitucional, tsene Ea obligación akr prwnover /a prwnu/gaci6n óe leyes 
especificas en dkho campo. As/ pues, se tienen ebmpbs c /am óe 
esto, como lo son ia Convención & los Derechos del Nih,  e/ Código 
de la Nihz y ila Addescencia, la Ley de Pmkccibn a/ Adub Mayor 
entre muchas oúas. Una & bs mas imporfanks en esta makriay es /a 
pmmu&a&n be la Ley 7586, Ley contni la Videncia ~omésbca.~ 

Por su parte la Sala Constitucional dice: 

"As/ podemos decir que /a familia como &/U& fundamienta/ de /a 
sackki ,  üene derecho a /a pmiwción de/ Estado, quien buscará 
siempre ¡a vigilancia de su infegración, pues pueden cbesaparecer 

' Códino de Familia con iurisorudencia, concordado y con leaislación conexa. Ley No 5476 del 21 
de diciembre de 1973, San José, Costa Rica, Comentado y concordado por Eva Camacho Vargas, 
IJSA, segunda edición, 1 999 artículo 1 O. 

*Tribunal de Familia, No 1378 de 8H. de 21 de noviembre de 2000. 
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Con respecto al tema de la violencia intrafamiliar, el código contempla como 

causales de divorcio: el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, la 

tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge y la 

tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos de cualquiera de ellos y la 

sevicia en pe juicio del otro cónyuge o de sus hijos. 

La sevicia comprende tanto ados de maltrato flsiw wmo verbal. 

AL respecto la jurisprudencia selbla que: 

"/V.- De ~~ con /a dbctnna y Aa jurisptw&ncia, /a sevicia, en tanb 
causal & cüvo~cio, se configura por /a violencia tiska o moral empleada 
por uno de lbs cónyuges, en pequicb del otro o & sus hijos; ya sea a 
través de hechos o de pakbms, o bien, por acciones u omisiones, /as 
cuaies, sien& akmeníe &ficantes, pertuhan tanto la salud Wca 
como la mental y, por consiguienk, hacen prkticamente imposible la 
vi& en paieja (Votos númems 213, de las 1O:OO horas, dre/ 24 cde 
sekmbm de 1997; y, & nmw, 929 de las 9130 twms, &l 3 & 
noviembre de/ 2000). La antigua Sah de Casación, en su sehncia 
númem I I ,  & 1968, expresó: %a sevicia consiste, pues, en actos 
cb&e, evkhtes, c& crrrvsMed excesiva o bnrta/Edad, ak, un cónyuge 
para otro, con eiiecb fJsic0 o m l  dañoso para el maEtratado" 
(CoEeccibn & Sentencias, I semestre, fomo I, p. 162)[el subrayado es 
del origina& En consecuencia, se f r a f s  de uno o ale varios actos 

1 Sala Constitucional, No 1953 de 14H. 36 de 26 de diciembre de 1990. 
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El divorcio en si no soluciona los probiemas de violencia conyugal, pero es 

una alternativa para las vlctimas que quieren acabar definitivamente su relación 

con la persona agresora. 

Los artlculos 52 y 63 del Código de Familia son consecuentes con el 

principio de unidad familiar que establece que la reconciliación de los cbnyuges 

pone término al juicio de di~vorcio sino estuviera concluido y deja sin efecto la 

ejecutoria que declara la separación judicial. 

En la actualidad se busca mejorar la aplicación de la figura de la 

conciliación en materia de familia para ello se ha creado una unidad de jueces 

conciliadores en los Juzgados 1" y 2" de Familia de San José. 

Así al respecto se tiene: 

"En sesión de Cede Plena dd 5 & abril dd 2001, se autoriza el 
funconamienib cks Is U n W  de Jueces Concifb&ms. Se e s t a b b  
además que dicho prvyecb, será ewutsck en mafen'a de familia. Por 
ello, la misión de la U n W  de Jueces Concifiaches ser4 la de reafizar 

' Sala Seciunda, No 001 195 de 9H. de 16 de febrero de 2001 
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co~~:iliaciones en /us Juzgsdos / y // ck Familia &/ Primer C k u h  
Judical & San  ose.'" 

No debe permitirse la conciliación en casos de violencia intrafamiliar ya que 

la conciliación requiere una equidad o igualdad de condiciones para poder 

negociar. El argumento principal de esta negativa, es que existe un desbalance 

de poder de la víctima frente a su agresor y la voluntad de decidir se puede ver 

viciada por el temor. 

"En casos de violencia doméstica, fatal WunW no exisfe, el S& hecho 
de que el oknsor esté fre& a la vlctima, hace que esfa no hable, que 
pieda su capacid& obji3Wa y subjeüvamenfe en el s e n w  ckr que 
mentalmente no puede pensary se bwueady objetivamente como 
consecuencia no puede manifestar lo que quiere ... 

La posición que ha privado a nivel judicial es que no se debe conciliar en 

materia de violencia domestica. 

".,.ahora bien, desde el pudo de vista dbcúinatio, se debe mcordar que 
k concili6c¡ón, como m&- al(Gmahv de msoImi6n & dsputas, se 
caracíeriza aníe Iiodo, por k equidad de k partes al momento de 
negociar, y es sobradamente comcKIo que en b casos de violencia 
intrafamiliar, esa e q u W  no se plw'ucey puesto que el agtesw 
envuelve a k víctima en un clima de temor que muy pmbabkmfe k 

1 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ (Noma). Aplicación de la mediación y la conciliación en la recalución de 
conflictos familiares. Viabilidad en materia de violencia doméstica. San José, Tesis para optar por 
el titulo de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 2001, p. 236 

GUTIERREZ MARTÍNEZ (Norma). Aplicación de la mediación y la conciliación en la resolución de 
conflictos familiares. Viabilidad en materia de violencia doméstica. San José, Tesis para optar por 
el titulo de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2001, p. 283. 
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bar$ aceptar en una comili8ción cudquier ppuesfa hecha por su 
agmsor....como regia general, en materia de vbhcia doméstica, m 
debe eljuez por ningdn motivo propiciar la concilación de kis pades. " 

El C6digo de Familia contiene las normas que se refieren a las relaciones 

de la pareja de hecho y matrimonial, asl como de la relación entre padres, madres, 

o tutores y tutoras y los hijos e hijas. Está normativa no es suficiente para dar 

solución acertada a los casos de violencia domestica. 

2. Código Penal. 

El Derecho Penal juega un papel importante en la sociedad moderna. 

En Costa Rica, Estado de Derecho, el ordenamiento juridico penal, 

establece las normas dentro de las cuales se deben enmarcar las relaciones 

interpersonales. 

Ciertos actos son considerados repudiables y es por ello que el Estado 

asume la responsabilidad de desalentar la comisibn de los mismos, esto incluye la 

violencia intrafamiliar a pesar de no estar penalizada como tal. 

' Tribunal de Familia, No 768 de 14H. de 6 de setiembre de1998. 



La estructura y concepcián del Código Penal están orientadas a tipificar 

acciones consideradas delictivas. De conformidad con nuestro código tenemos 

varios artlculos que regulan conductas consideradas contravenciones como por 

ejemplo las existentes contra las buenas costumbres. También se incluyen los 

actos que causen dafio a la integridad corporal de las personas como lo son las 

lesiones (articulo 380). Estas lesiones dependiendo de la intensidad y magnitud 

del daño causado a la vlctima pueden pasar de la categoría de contravenciones a 

ser delitos (artlculos 123,124 y 125). 

Existen figuras delictivas como el homicidio calificado cuya pena es 

agravada si es cometida en perjuicio de un pariente (artículo 112 inciso 1) 

pudiendo ser éste ascendiente, descendiente o obnyuge, hermanos 

consanguíneos, a su manceba o concubinario si han procreado uno o más hijos en 

común y han llevado vida marital por lo menos durante los dos afios anteriores a la 

perpekracibn del hecho. 

Otros delitos hallados en el Código Penal son, por ejemplo, la violacibn 

calificada (artículo 157), cuando el autor es ascendiente, descendiente o hermano 

por consanguinidad o afinidad, violación agravada (artículo 158), cuando el delito 

sea realizado por el encargado de la educaci6n1 guarda o custodia de la víctima, 

abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces (artículo 

161 incisos 3 y 4), el incumplimiento de deberes de asistencia (artículo 187), 

relaciones sexuales con personas menores de edad (articulo 169), abusos 

sexuales contra personas mayores de edad (articulo 162 inciso 2 y 3), entre otros. 
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Hay que tener claro que en Costa Rica se sanciona penalmente la violencia 

sexual y física contra familiares y conocidos cercanos a través de ciertos delitos 

tipificados pero esto independientemente de que se trate de violencia doméstica, 

ya que estas figuras penales citadas no son creadas pensando en regularla como 

tal. 

Es importante reflexionar y cuestionar si el sistema de justicia penal es el 

apropiado para luchar contra este tipo de violencia. 

En general se afirma, que el Derecho Penal tiene una limitante y es que se 

trata de un derecho sancionatorio represivo y no preventivo, mucho menos 

rehabilitador. Lo anterior evidencia que es necesario invertir esfuerzos en 

mecanismos preventivos más que en los punitivos, ya que el C6digo Penal se 

aplica una vez que están los muertos o los agredidos. 

Debido a lo anterior es que al Estado le corresponde crear politicas 

educacionales dirigidas a la poblaci6n para conscientizar el hecho de que la 

violencia doméstica es un problema latente y que se puede solucionar por un lado, 

enseflando a los niflos desde pequeflos valores y respeto hacia el prójimo y 

además, trabajar con las personas que ya son agresoras a traves de la asistencia 

de grupos interdisciplinarios para ayudarlos a rehabilitarse. 

3. Código Procesal Penal. 

La ley N" 7594 vigente a partir del 1" de enero de 1998, establece una serie 

de medidas cautelares para aquellas personas que presuntamente hayan 
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cometido un delito. Estas se encuentran reguladas en el aaculo 244 inciso g) y se 
puede resaltar como la más importante para efectos de esta investigacibn: 

"g) Si se tnata ak agmsiones a mu@ms y n i h  o &Iibs sexuales, 
cuan& k vlctima conviva con el imputado, k auW&d 
conespondiente pockrci Onlenatie a esfe el abandono inrnedaío del 
domicilio.. . SS1 

El ambito de proteccibn que establece el inciso anteriormente citado es 

excluyente ya que deja por fuera al hombre. 

El articulo 248 establece lo siguiente: 

"Abandono del domicilio. El abamlono del cbmicilio como medida 
precaubda deber& esfebkerse por un plazo mInimo & un mes, sin 
que pueda exceder de seis; podd prorrogarse por periodos iguales, si 
asl io solicifa la parte okndida y se mantienen las razones que io 
justificatvn ... 9 2  

En el articulo supra citado se omite pronunciamiento sobre cuantas 

prbrrogas se pueden solicitar. Ademas, sehalar que la medida se prorroga 

mientras subsistan las circunstancias que justifican la medida, es ignorar la 

dindmb de la violencia doméstica, ya que basta suponer que el imputado no se 

' -1. Ley No 7594 del 10 de abril de 1996, San José. Costa Rica, IJSA, tercera 
edición, 1999,aitículo 244, inciso g. 

Códiclo Procesal Penal. Ley No 7594 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, IJSA, tercera 
edición, 1999, artículo 248. 
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encuentra presente en el hogar para que se concluya que la agresión ya no se da 

o las causales que justificaron la medida ya no están presentes. 

Por otro lado, que la medida puede interrumpirse cuando haya 

reconciliación entre las partes, refleja un desconocimiento de las manifestaciones 

de la violencia doméstica. En situaciones de violencia domestica la víctima se 

encuentra en un estado de sumisión frente a su agresor, por esto resulta 

inconveniente un aneglo de este tipo. 

4. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. 

En 1990, se da la aprobación de un proyecto de ley que pretende crear un 

instrumento jurldico que garantice la igualdad social entre hombres y mujeres. 

La ley No 7142 denominada Ley de la Promoción Social de la Mujer, 

establece un conjunto de derechos sociales, políticos, económicos y educativos 

para que las mujeres no sufran discriminación por razón de genero. 

En el título 1, Capitulo N, denominado de la Protección Sexual y contra la 

Violencia, los artículos 14, 15 y 16 de esta ley, exigen a los poderes ejecutivos y 

judicial tomar las medidas necesarias para garantizar la atención y protección de 

las personas vlctimas de violencia intrafamiliar. 
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Esta normativa es considerada como el primer instrumento legal de la 

política estatal costamcense para hacer frente al fiagelo de la violencia 

intrafamiliar. 

El artículo 30 dice: 

"Cuando se reciba una denuncia por d e l b  sexuales o lesiones, 8th  
en grado de ienfaüva y cuan& m m n  en la víctima e imputado las 
circunstancias del inciso ppnm del arffcub 112 de/ Código Penal y se 
constare que d imputado no está &bnKlo y cwWe con el ' ia 
autwiidad mspondieníe le Ordenad al imputado e l y n d ó n o  
inmediab del abmicilib. SimuBnea@, lb odsmrd el &pósito & 
una caníidsd de d m ,  que fi&& pn~hncialmente y que el imputado 
deberá pagar en un fnnino de ocho das, a fin de suhgar &s gasfos 
de habitaci6n y de alimentos de los miembms integrantes del grupo 
familiar que dependan ~ i c a m i e n t e  ck 61 ... nl 

El artículo supra cítado contiene dos medidas de naturaleza cauteiar que 

son: la salida del domicilio por parte del agresor y el depósito provisional de 

dinero. Sin embargo el problema es que Rstas medidas solamente detienen de 

forma transitoria la violencia intrafamiliar, es decir, evita momentáneamente que se 

contintle con una situación de violencia. 

5. Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. 

La ley No 7476, es creada en aras de brindar una mejor protección a las 

víctimas de abuso e irrespeto, tanto en el plano laboral como en el docente. 

' Ley de Promoción de la I~ualdad Social de la Muier. Ley N" 7142 del 8 de marzo de 1990, San 
José, Costa Rica, IJSA, 1999, artículo 30. 



Encuentra ésta su fundamento en varios principios constitucionales como: 

la libertad y el derecho al trabajo principalmente. 

En su artlculo 1 " dispone: 

"Esfa /ey se bass en ifos pnpnmipios c o n ~ i o n a l r e s  dei respefr, por la 
libertad y la vKja humana, el &echo al trabajo y el principio de 
igualcjed ante Ea by, bs c u a k  0bk;gan al Es- a condenar la 
djscri.mi1)8ckk por mz6n de sexo. .. d 

No obstante, la existencia de instrumentos jurídicos legales como éste, es 

necesario además impulsar nuevos instrumentos que brinden una mayor 

seguridad jurldica a las personas que representen la poblaci6n más vulnerable, 

esto con la finalidad de que las relaciones laborales y docentes se desarrollen en 

un marco de pleno respeto y libertad. 

6. Ley de Pensiones Alimentarias. 

Esta le# viene a derogar la ley No 1620 del 5 de agosto de 1953, con lo 

cual Costa Rica se actualiza en materia de Derecho Alimentario, para garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas que dependen 

econ6micamente de otras. 

1 Ley contra el Hostiaamhb Sexual en el Empleo y la Docencia. Ley No 7476 del 3 de marzo de 
1995, artículo 1. 
2 Ley de Pensiones AlimentariasJ Ley No 7654 de 19 de diciembre de 1996, San José, Costa Rica, 
IJSA, 1999. 



Sobre la naturaleza de la obligacibn alirnentaria afirma nus* Sala 

Constitucional en el Voto N" 1620-93: 

"...ki obligación de dar alimeníus se deriva clre /os vlmubs familiams 
que impone ya sea el matimonb, la papatna potestad o bien d 
parienfesco, obligación de* de la cual se encuentran incluidos b c h  
aquelkas extriemos necesarios p r a  d desanioik inkgral de b s  
menores o la subsisíemia de los acreedores de a l i m e n ~ .  "' 

Respecto a lo anterior, se pretende tutelar los derechos de las vlctimas de 

violencia patrimonial, para que estas puedan ver satisfechas sus necesidades de 

alimentación, techo, educación, vestido, entre otros. 

7. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

En el se establecen las normas relativas a las políticas que debe 

implementar el Estado en aras de la protección efectiva de la niíiez y la 

adolescencia. Dentro de los principios rectores del código se encuentra garantizar 

el interés superior del niAo y del adolescente. 

En su articulo 1 " establece: 

' SALA CONSiiiUCIONAL, citado por DURÁN JIMENU (Miryam). El proceso aplicable a las 
medidas de protección en la Ley contra la Violencia Doméstica' un análisis iurídíco del 
procedimiento. para la aplicación de las medidas de ~rotección contenidas en el araculo 3" de la 
Ley contra la Violencia Doméstica. San José, Tesis para optar por el titulo de Licenciada en 
Derecho, Facuitad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, p. 108. 
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"E* &igo consütuir~ el marco jurfdico mlnimo pan, la pmtección 
integral de ios derechos de las personas me- de dad. Estabke 
los principios fundamenfaks tanto de la participación social o 
comunifsria wmo ale los procesos administrativo y judicial que 
inwíuclal bs e h o ~  y las obiigaciones de ~ s t a  pobiscibnn.." 

Con esta norma se plantea la necesidad de que existan procesos tanto 

judiciales como administrativos mediante los cuales se garantice el respeto a esa 

población tan vulnerable. 

Sobre la denuncia se plantea que: 

"También se obliga a denunciar ante el Ministerio Público, cuabuier 
sospecba rezonabk de ma#rato o abuso cometido wnfra r n e r w ~ ~ s . ~ ~  

A partir de la promulgación de esta ley, se puede afirmar que en todo 

momento el Estado está obligado a brindar protección al menor contra cualquier 

forma de maltrato o abuso que afecte su desarrollo personal integral. 

Este código viene a dar un marco general que refuerza toda la legislación 

existente en materia de familia y la tutela de derechos de los menores de edad en 

particular. Representa una garantía más para los sectores sociales d6biles como 

' Códino de la Niñez y la Adolescencia. Ley No 7739 del 3 de diciembre de 1997, publicado por la 
UNICEF, artículo 1. 
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lo son los nifios y los adolescentes, en aras de que reciban un mejor trato y 

atención. 

8. Ley contra la Violencia Doméstica. 

En aras de fortalecer los mecanismos de protección con que cuentan las 

personas afectadas por el mal llamado violencia intrafamiliar, se aprueba la Ley 

contra la Violencia Doméstica, que regula la aplicación de las medidas de 

protección necesarias para garantizar la vi&, la integridad y la dignidad de estas. 

Al respecto la Sala Constitucional dice: 

"En aras del mantenimiento de la un- familiary de Aa infegndad de los 
miembm de la familia, es que el legislador consideh oportuno &tar a 
las personas vlctimas de violenta cbtnésfica de un procedimiento &gil y 
oportuno, que Ees garantice en h a  inmediata d curnplimieni;o de Ibs 
postulados constifuciona les... 991 

La Ley contra la Violencia DomBstica está dirigida a la protecci6n de todas 

las personas independientemente del sexo y edad, que vean violado su derecho a 

tener una vida sin violencia, ya sea Bsta de naturaleza física, psicológica, sexual o 

patrimonial. 

1 Códi-m de la Niiiez v la Adolescencia. Ley No i i 39  del 3 de diciembre de 1997, publicado por la 
UNICEF, artículo 49. 



Sobre la finalidad de la misma, la jurisprudencia establece que: 

'71. La Ley contra la VWncia Domésb.Ca, üem m m  fin pnpnmdal la 
ptvkción necesaria para gataniizar la vi&, inbgmiad y d ignW de 
las vlctims de la Wdemia intrakrnili~r.~ 

Las medidas de protección se encuentran reguladas en el articulo 3" de 

dicha ley y dentro de ellas se tienen por ejemplo: ordenar la salida del agresor del 

domicilio común, la fijación de un domicilio diferente del común de la persona 

agredida, decomisar armas, suspender al presunto agresor del derecho a visitar a 

sus hijos, entre otras. 

Estas 18 medidas de protección se caracterizan por ser medidas de 

naturaleza cautelar, de ejecución inmediata, transitorias o temporales, y no 

restrictivas. 

Sobre la naturaleza de estas medidas, Eva Camacho sostiene: 

"Se habla de medidas ca&&tes porque buscan prevenir y pteger  a 
las vlcümas & videncia doméstica; son de eMuci6n inmealiata, 
porque una vez qw /a persona agriedids ha sokitado a la autwicfsd 
competente Is apkación & sbuna de ellas, el juez p- a 
ordenarlas sin peguicio & poder rnúenar de oficio k aplicación de 
otras medidas distintas a las solicifsdas.(art 10 LCVD). Son transibtias 
o temporakss ya que ci11cunscnben a un espacio de tiempo estabkkb 

' Sala Constitucional, No 2405 de 18H. 21 de lo de abril de 1998. 
Tribunal de Familia, No 267 de 9H. 30 de 26 de febrero de 2002. 



La jurisprudencia al respecto dice: 

" Se treta & un tr;brnite cautelar, m declaratiw ni m s ~  de 
ckmchos. A M s ,  el Mmib  no es I~Bs~~AJ~I  ni susMuWo ale ofrr>s 
prrrcescrs. En este e, en hnma mhwack esb Tfibunel hs dkho 
que h s ~ d e ~ i 6 n s ó l o p r n s d e n s e r i m p u e s l a s s i e x i &  
entrie h s  parbs dependencia a h t h  y o económica, asi como 
suwnac ión  &&m de una mkación de c o f i d a n ~ .  Lo a n b h  por 
cuanb, m noda discusión o chacm& entm familiams puede ser 
consickmdo como constitutivo & violemia doméstica, pues tal como 
afirma kt I&Sdwión apelada, & Ley conh k Vbbmia Domestica no 
h 8 & s p e r l a k ' z a d b l o ~ d ~ ~ ~ ~ o k ~ ~ . ~  

Se considera al procedimiento establecido en la Ley Contra la Violencia 

Doméstica como un proceso sumario que busca cumplir con el precepto 

constitucional de justicia pronta y cumplida. Sin embargo, tal "sumariedad no se 

manifiesta de manera efectiva. 

Al respecto Rafael Angel Fallas Solórzano dice: 

"Sin embargu,, la puesta en practica de/ pmcedimiento es 
wmpletamenb otra cosa, pues la falta de capacidad y dre recursos de 
bs ckspachos imp& & Iiorma mafen'al y esdnrctural que se cumplan 

1 CAMACHO VARGAS (Eva). Solicitud de las medidas cautelares, Derecho a la no violencia, San 
José, Costa Rica, Escuela Judicial, Poder Judicial, primera edición, 1999, p. 263. 
Tribunal de Familia, No 267 de 9H. 30 de 26 de febrero de 2002. 
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con los í&mim surna~sim que se eshsbhsen en b k y  [el autw se 
m#em a le Ley conh ia Videncia íkm&tica~ " 

Más adelante d mismo autor manifiesta lo siguiente: 

". ..ki puesfa en pdcbica & un pmcmo que se ha cm& con una 
esencia absolutame& s u m a ,  es@ le* drs ser una ma1KIadyque tal 
ci~~=unstancia se opone al cumpiimienb cCs sus pnpnmipios y de sus 15m, 
y b que es peor aún mpmenta una amenaza a los detechos 
constifuciom/es de les par&, inclusive de la familia en gene~al .~  

En busca de que la Ley contra la Violencia Dom6stica sea más efectiva se 

ha pensado en un proyecto de reforma llamado "Reformas a la Ley contra la 

Violencia ~om&stica"' y pretende modificar los artículos I(Fines), 3(Meáidas de 

proteccibn), 4(Duración de las medidas de proteccibn.), S(Cese de las medidas de 

protecci6n), G(Competencia), 1 2(Comparecenc¡a), 1 4(Resolucibn), 1 7(Ejecucibn 

de las medidas) y 20mberes) de esta ley. 

Es una iniciativa pbnteada por la Comisión de Derecho de Familia de la 

Corte Suprema de Justicia, particularmente desarrollada por la Lioenciada Araceiy 

Solis. 

1 FALLAS SOLÓRZANO (Rafael). La necesidad de una iurisdicción especial en la Lev contra la 
Videncia Doméstica. San José, Tesis para optar por el titulo de Licenciado en Derecho, Facultad 
de Derecho. Universidad de costa Rica. 2001. p. 154. 
2 FALLAS SOLÓRZANO (Rafael). La necesidad de una iurisdiccin especial en la Lev contra la 
Violencia Doméstica. San José, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad 
de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2001, p. 157. 



En cuanto al amailo primero2 referente a los fines, la modhci6n 

establecida es en el segundo p8rrafo cuando en lugar de hablar de jueces se 

establece la autoridad competente, esto con el fin de que no s6b a los jueces sino 

tambibn a la policía adminbtmtiva y judicial y a las instituciones gubernamentales 

que se encargan de velar pm la vida e integridad de La persona agresora cumplan 

con ese objetivo y no permitan que el agresor transgreda d artkulo 51 

constitucional que estipula la protección del Estado hacia la famiiia, en especial a 

la madre, el nifio, el anciaw y el enfermo desvalido. 

En relación con el artículo 3=, se busca reformar el inciso t. que es el que fija 

una pensión alimenticia prwisional. La modificación versa en el hecho de que para 

fijar esa pensión provisional no es necesario que se cuente con un d m e n t o  

idóneo que am&e el grado de parentesco. Por consiguiente, en aras de proteger 

a la vfc;tima podría establetmrse la pensión sin contar con esa prueba, pero si serla 

importante presentar ese rwuisito estableciendo un tiempo limite para realizar esa 

' Hasta la fecha, 17 de octubre de 2002; tal proyecto no ha sido discutido ni analizado en la 
corriente legislativa. 

El articulo 1 de la Ley Contra la Violencia Doméstica dispone lo siguiente: Fines.- E& ley 
regulará la aplicación de las d i d a s  de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y 
dignidad de las víctimas de la vblencia doméstica 
Los Jueces [el subrayado no e$ del original] deberán procurar que los agresores no utilicen contra 
las víctimas la presents ley, c u p  principio rector es el articulo 51 de la constitución política. Le 
corresponde brindar especial pnotección a madres, niños, personas de sesenta aAos o más y 
personas discapacitadas, tomando en cuenta las situaciones especificas de cada uno. 
Asimismo, esta ley protegerá, ep particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y 
donde exista abuso sexual incestuoso. Lev contra la Vídencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de 
abril de 1996, San José, Costa Rica, presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, 
EDITEC, 2000, artículo 1. 

Articulo 3- Medidas de pmmxión: Cuando se trate de situaciones de vbíencia doméstica, la 
autoridad competente podrá acordar cuales quiera de las siguientes medidas de protección: 
1) Fijar una obligación alimentada provisional de conformidad con la Ley de Pensiones Alimenticias. 
Una vez fijada, de oficio se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial 
correspondiente. Ley contra ía Violencia Domestica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San 
José, Costa Rica, presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, EDEC, 2000, 
artículo 3 inciso l. 
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diligencia, con el fin de que no se transgreda los derechos del agresor, ni se ponga 

en entredicho la seguridad jurídica. 

Con respecto a la modifcaci6n al artículo cuarto' de la Ley contra la 

Violencia Doméstica referido a la duración de las medidas de protección, la 

reforma pretende establecer las medidas de protección por un ano. Esta 

m d i c i 6 n  procura una protección mas efectiva de la víctima. Sin embargo no 

existe una gran diferencia con lo estipulado actualmente, en donde se establece la 

medida hasta por seis meses con posibilidad de prorrogarlo una vez más hasta 

por seis meses. Lo que si queda claro con la modificación es que busca evitar a la 

víctima el estar pidiendo las medidas nuevamente una vez transcurridos los seis 

meses, esto con el fin de brindarle seguridad a la persona agredida y a su familia. 

En cuanto al artículo cinco2 actual de la Ley contra la Violencia DomBstica, 

éste no sufriría ninguna modificación de fondo sino más bien de forma. 

' Articulo 4.- Duración: Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de 
seis, excepto la consignada en el inciso c) del artículo anterior. Sin embargo al vencer el plazo y a 
solicitud de parte, la autoridad competente podrá ordenar prorrogarlo una sola vez, por igual 
período. Ley contra la Violencia Domectica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa 
Rica, presentada y analizada por Mana Mayela Chaves Villalobos, EDITEC, 2000, artículo 4. 

2 Artículo 5.- Cese: Las medidas de protección cesarán al vencer el plazo. No obstante, la persona 
agredida o quien haya requerido las medidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de esta 
ley, podrá solicitar el levantamiento anticipado de la medida. La autoridad judicial podrá ordenar 
está acción si lo considera conveniente, previa valoración de los informes alos que se refiere el 
articulo 17 siguiente- 
Cuando el ofendido sea menor de edad, el cese de la medida, que no sea solicitado por un 
representante del Patronato Nacional de la infancia, sólo procederá cuando lo recomiende esta 
Institución, la cual estará obligada a pronunciarse. Lev contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 
del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, presentada y analizada por Mana Mayela Chaves 
Villalobos, EDEC, 2000, artículo 5. 
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En referencia a materia de competencia1, se pretende c6n la modificacbn 

establecer que en donde no existan Juzgados de Familia o Violencia Dombstica 

serán competentes para conocer y ordenar las medidas de protección los 

juzgados mixtos o contravencionales. Además las autoridades penales tambibn 

podrfan establecer las medidas de protección remitiendo posteriormente el 

expediente a la autoridad que corresponda siempre y cuando no constituya delito 

la acción del agresor. Lo anterior con el fin de proteger de manera inmediata a la 

persona agredida. Sin embargo para realizar tal modrficación debe contemplarse 

la posible y eventual reorganización de dichos despachos judiciales, ya que por 

ejemplo en materia penal existe demasiado trabajo, por lo que para realizar tal 

reforma es necesario considerar ubicar a funcionarios especialIrados que sólo se 

dediquen a los casos de violencia doméstica, ya sea que se trate de la autoridades 

penales o de los juzgados mixtos o contravencionales. 

Respecto a la posible r a m a  del artículo 1 2 ~  que regula lo concerniente a 

la comparencia se elimina la audiencia dentro del plazo de tres días después de 

aplicadas las medidas, sustituyendo por un plazo de cinco dlas una vez notificado 

el agresor sobre las medidas impuestas para que solicite ya sea por escrito o 

' Artículo 6.- Competencia: Donde no existan Juzgados de Familia, Las alcaldías mixtas serán 
competentes para conocer y ordenar las medidas de protección a que se refiere el artículo 3 de 
esta ley. Ley contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa 
Rica, presentada y analizada por Maria Mayela Chzwes Villalobos, EDEC, 2000,23 p. 

Artículo 12- Comparecencia: En la resolución que ordena aplicar las medidas de proteccióp, el 
juzgado citará las partes para que, dentro del plazo de tres días, comparezcan a una audiencia oral 
donde se evacuará la prueba. 
En casos excepcionales el solicitante podrá pedir a la autoridad judicial que su comparecencia se 
realice sin estar el presunto agresor. 
Cuando la víctima no pueda comparecer por una discapacidad o porque no sea trasladada por sus 
familiares o cuidadores, la autoridad judicial deberá visitarla para tomarle la declaración. Asimismo, 
cuando por su discapacidad la persona agredida, no esté en condiciones de atender sus propios 
intereses, la autoridad judicial &berá citar a los testigos y considerar su criterio para reso1ver.b 
contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San Jod, Costa Rica, 
presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, EDITEC, 2000, artículo 12. 
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verbalmente una presentación oral que se llevarla a cabo dentro del plazo de 

quince días. Es importante destacar que actualmente en la práctica judicial el 

plazo de tres días para realizar la comparecencia no se cumple y esto causa 

indefensión e inseguridad al agresor, por ende debe quedar claro que si se trata 

de tres días como esta establecido o de quince días como se pretende, debe 

llevarse a cabo la comparencia en el tiempo que determina la ley. 

En cuanto a la reforma que se quiere hacer del artículo 14' actual referido a 

la resolución que mantiene las medidas de protección se presenta como novedad 

el hecho de que en ese mismo pronunciamiento, podrá ordenarse que el agresor y 

todos los invoiucrados en el conflicto, sean sometidos a terapias, si las pruebas 

tecnicas así lo recomiendan. Sin embargo, nadie puede ser obligado a recibir 

terapia si no lo quiere. Asimismo en cuanto a la ejecucidn de las medidas sobre la 

terapia se pretende modificar el artículo 17' actual de la Ley contra la Violencia 

Doméstíca al crear la obligación del Instituto Nacional de la Mujeres de establecer 

los Centros de Asistencia para impartir las terapias ordenadas por los tribunales y 

brindar asistencia jurídica a las víctimas. Además se busca que las organizaciones 

no gubernamentales coadyuven con ese propósito. 

' Artículo 14.- Resolución: Evacuada la prueba, la comparecencia se dará por concluida y el 
juzgado resolverá, de inmediato, si las medidas aplicadas se mantienen en ejecución o no. 
La autoridad judicial resolverá con base en las reglas de la sana crítica racional y, de oficio, regirá 
el impulso procesal; para eso ordenará las pruebas que considere necesarias a fin de establecer la 
verdad. 
La aplicación e interpretación de e .  ley se regirán por los principios fundamentales del Código de 
FamPia y las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Código CMI. Lev contra la Violencia 
Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abnl de 1996, San José, Costa Rica, presentada y analizada por 
María Mayela Chaves Villalobos, EDITEC, 2000, artículo 14. 
2 Articulo 17.- EJecución de las medidas: Durante el tiempo de la ejecucidn de las medidas, la 
autoridad judicial deberá revisar bs resuitados, ya sea mediante la comparecencia de las partes al 
despacho correspondiente, m la frecuencia que se ordene, o bien, con la intetvencidn de 
trabajadores sociales, quienes rendirán informes periódicos acerca de la convivencia familiar.& 
contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, 
presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, EDITEC, 2000, artículo 17. 



El artículo 20' de la Ley contra la Videncia Doméstica sufnrla una posible 

modificaci6n, la novedad m8s importante se presenta en el inciso b de la ley 

actual, se pretende que la policía pueda detener a las personas agresoras y 

ponerlas a la orden de la autoridad judicial tal y como esta regulado hoy dla, y que 

en todos los casos, deberá colocarse al detenido a la orden de la autoridad 

competente, en el término de veinticuatro horas, conforme lo establece el artículo 

37 de la Constitución ~olrtica*. Esta reforma conllevarla a dar una protección más 

efectiva de la persona agredida ya que aleja el peligro de que es vlctima en un 

momento crucial. 

Además, de lo anterior se pretende incluir un inciso f, en donde se 

establecería la posibilidad de la policla administrativa de otorgar algunas 

' Artículo 20.- Deberes: Las autoridades de policía tienen el deber de intervenir en las situacíones 
de violencia doméstica, de oficio o cuando sean requeridos por las víctimas o por terceras 
personas. En estos casos, deberán: 
a) Socorrer a las personas agredidas aun cuando se encuentren dentro de su domicilio. 
b) Detener a las personas agresoras y ponerlas a la orden de la autoridad judicial. 
c) Levantar un acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de 

familiares, vecinos u oiras personas presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar 
donde puedan localirse para requerirlos en un posible proceso judicial. 

El incumplimiento de esos deberes será sancionado con la pena prevista en el articulo 330 del 
Código Penal. Ley contra la Violencia Doméstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996, San José, 
Costa Rica, presentada y analizada por María Mayela Chaves Villalobos, EDKEC, 2000, articulo 
20. 

2 Artículo 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin 
mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo 
pr6fugo o de delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de Juez 
competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.Constihrción Politica de la 
República de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa Rica, IJSA, octava edición, 
1997, artículo 37. 



medidas(incisos a, c, e, j, k y o, todos del artículo 3 actual de la Ley contra la 

Violencia Dom6stica). cuando los hechos sucedan en horas y días en que los 

tribunales bermanezcan cenados v no exista en la respectiva circunscripci6n un 

tribunal de turno extraordinario. Respecto a esto, no seria conveniente que la 

polícla administrativa imponga tales medidas ya que la policla hoy dla no esta 

capacitada para realizar tales diligencias. Lo que se podrfa hacer es que en el 

transcurso de las veinticuatro horas que se puede detener al agresor, se ponga al 

individuo a la orden de la autoridad judicial correspondiente. 

Si bien es importante que las vfctirnas de agresi6n dispongan de 

instrumentos legales para acabar con el problema de violencia intrafamiliar, no 

podemos limitar esto a la letra muerta de la ley, porque además es necesario 

realizar cambios definitivos dentro de nuestra estructura social como crear 

mayores facilidades para que las personas afectadas puedan denunciar su 

situacibn, solicitar informaci6n y orientaci6n especializada. Además, debe crearse 

un sistema que garantice la atenci6n integral oportuna, adecuada y eficiente a 

todas las personas involucradas en la violencia intrafamiliar. 

9. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declara al ano 1999 como el 

ano internacional de la persona adulta mayor, a partir de esa declaraci6n se 

alienta a los gobiernos para que en sus políticas nacionales incluyan y desarrollen 

planes y programas dirigidos a las personas mayores, en los que se garantice y 

promuevan el logro de principios como independencia, atencibn, realuacibn 

personal, parkipaci6n y dignidad de dicha poblaci6n. 
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En Costa Rica se promulga la ley NO7935 denominada Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, publicada en noviembre de 1999. Éste es el instrumento 

más importante para la defensa de los derechos de este grupo de personas. 

Vanos son los aspectos sobresalientes de esta ley, uno de ellos es que 

parte de una perspectiva integral del ser humano que lleva a definir con claridad 

los derechos y beneficios de las personas adultas mayores, asl como los deberes 

de la sociedad para con ellas en términos económicos, de salud, educaci6n, 

cultura, vivienda y educación. También se vincula la acción del Estado con la 

participación activa de la sociedad cMI con el fin de llevar acabo un trabajo 

conjunto y coordinado que mejore la calidad de vida de dicho sector. 

Se crea el llamado Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, y 

tambibn se establecen sanciones expresas para quienes brinden un trato 

discriminatorio, agreda física o moralmente, niegue injustificadamente el acceso a 

servicios o lesione los Derechos Humanos fundamentales de cualquier persona 

mayor. 

En lo concerniente al tema de violencia doméstica, esb ley amplia la 

legitimación para solicitar las medidas de protección. 

El artículo 57 expresa lo siguiente: 

"AttiCuIo 57. -Pata p m i r  & w i e  ñsh, pbbgICB, paúimonial 
o sexual conáa &S personas aduitas mayores, se aplicarcSn las 
medii;dss & pdetxkh y b s  ptrxedimi&nh o&n8&s en k, Ley contra 



/a VWncia &mésüa, N* 7586, de f0 de abril & 1996. EstsrSn 
legiümados para sdIcitarloss en especial los ~ e n t a n & s  de las 
instituciones públicas y privadas en cargadas de los programas 
de atención a la persone adulta mayor, asi como cualquier 
persona que conozca de estos abusos [e/ subraye& m es dd 
wiginat'Jm." 

1 O. Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

Esta es la Ley N" 7600, que busca la proteccibn de este sector de la 

poblacibn costarricense. Según el artículo 2' de esta leJ. la dkcapacidad es 

cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o 

más de las actividades principales de un individuo. 

La misma tiene como objetivo principal garantizar los derechos y 

oportunidades de las personas discapacitadas en esferas como la educacibn, la 

salud, el trabajo, la vida familiar, etc. 

En lo concerniente a la proteccibn de las personas que pueden ser vlctimas 

de violencia dom6stica, esta normativa contempla una serie de obligaciones del 

Estado y dentro de estas se tiene: 

?..a) imkrir en p/anes, polííkas, pgramas y &iss de sus 
institwbnes, ku prim'pías de iguskfsd de oportunkkks y 
accesibilkki a ks senkbs que, con base en esta ley, se m b n ;  así 
como desadllar p y e c h  y acciones dihemi- que tmw en 
c o n s i ~ i ó n  el menor desandlo relstivo de /as regiones y 

' Lev lntwral para la m n a  Adulta Mawr. Decreto Ejecutivo N" 7935, San José, Costa Rica, 
Consejo Nacional de la Persona Adutta Mayor, 1999, articulo 57. 

Ley de Igualdad de Owrhrnidades para Personas con Discapacidad. Ley No 7600, San José, 
Costa Rica, comentada por Federico Montero Mejía, Editorial Editec, 1996, articulo 2. 
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comunKlrades del p is .  ..h) Garanázaf que las p s m ~ s  con 
discapsciidad agmdkbs nsica, e m o c h l  o sexual, tratadas con 
negligencia que no cwnien con una familia o se encuentren en estado 
dre abandbno, iengan accax, a b s  tneúh que k s  pemifan ebrcersu 
a ~ í a y ~ m > / l k v u n a ~ d a ~ "  

Llama la atenci6n el hecho de que en el inciso h) supra citado no se 

mencione la violencia patrimonial, que es un tipo de violencia doméstica 

según lo establecido en la Ley contra la Videncia Doméstica. 

La ley tambibn garantiza a las personas con discapacidad ayudas técnicas y 

servicios de apoyo por ello el articulo 5" establece lo siguiente: 

"Las i n s t i ~ ~ s  públicas y las pnpnvadas de &¡o público &ber$n 
pmveer, a las personas m dscapacidad, los sewicios de apoyo y /as 
ayudas técnicas t-eguertdes para garantizar el e@rckío de sus derechos 
y deberes. " 

A nivel práctico el Estado debe de velar porque se apliquen de forma 

correcta las disposiciones de esta ley, ya que el factor de discapacidad hace a 

esta poblacibn más vulnerable a situaciones de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

1 Lev de laualdad de Owrtunidades Dara Personas con Discaoacidad. Ley No 7600, San José, 
Costa Rica, comentada por Federico Montero Mejía, Editorial Editec, 1996, articulo 4 incisos a y h. 

* Lev de laualdad de Opoítunidades para Personas con DiscaDacidad. Ley No 7600, San José, 
Costa Rica, comentada por Federico Montero Mejia, Editorial Editec, 1996, artículo 5. 
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Todas estas iniciativas han sido algunos de los esfuerzos por parte del 

gobierno para tratar de erradicar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, sabemos 

que no se agotan con estas, puesto que existen instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que dla a dla tratan de ayudar y orientar a las personas 

vlctirnas de este mal. Por otro lado, tratan de brindar mayor información a la 

sociedad en general, para crear consciencia de que es un problema real que 

enfrentan muchas personas v que necesitan la ayuda de todos. 
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PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Se debe reconocer la violencia domestica como un grave problema, que 

induce a la desarticulación social y por esto hay que ponerle freno. 

Actualmente, en la corriente legislativa, hay un choque de opiniones para 

responder a la interrogante de c6mo resolver o poner fin a este flagelo. Es así que 

surgen varias posiciones en la lucha por erradicarla por completo de los hogares 

costarricenses. 

Con respecto a la obligación del Estado de sancionar la violencia 

intrafamiliar, hay algunos sectores la sociedad que sostienen que es indispensable 

tipificar la violencia intrafamiliar como un delito. Pero aún entre los que defienden 

tal tesis, se encuentran discrepancias con respecto al modo de penalizarla. 

Para algunos1 es importante que sea regulada partiendo de la creación de 

una ley especial y p r a  otros2, se debe realizar mediante modificaciones o 

reformas al C6digo Penal vigente. 

1 Entrevista con la d o r a  Ana Carcedo Cabañac, Investigadora y Presidenta Ejecutiva del Centro 
Feminista de Información u Acción, 21 de junio de 2002. Entrevista con la Licenciada ivannia 
Monae Naranio, Abogada de la Delegación de la Mujer, 21 de agosto de 2002. 
' Entrevista con el Señor W a b  Robinson Davis, ExDiputado, 29 de abril de 2002. Entrevista con 
el Licenciado Otto Guevara Guth, Abogado, 15 de julio de 2002. 



La pregunta que debe hacerse es, sl w n  la penalizacidn de la violencia 

doméstica, se puede lograr persuadir a los agresores de la gravedad de sus actos 

y de las implicaciones sociales que conllevan sus acciones. 

Es una nueva ley penal, la respuesta que necesita la sociedad 

costarricense para desaparecer por completo la violencia que se desarrolla y 

manifiesta en los hogares costarricenses. 

Si bien es cierto que se han realizado muchas campatias de prevención de 

la violencia doméstica, tanto por parte de entidades gubernamentales corno no 

gubernamentales, es esto suficiente, han logrado, disminuir la gran cantidad de 

casos que se presentan diariamente en nuestros tribunales. Desafortunadamente, 

la respuesta a esta serie de interrogantes, es negativa. 

Este apartado tiene como finalidad realizar un análisis de la legislación 

costarricense en materia de violencia doméstica, tanto en la rama penal como en 

leyes especiales dirigidas a proteger ciertos grupos determinados de personas. 

Sección 1: El Derecho Penal y la Constitución Política frente a la violencia 

íntrafamiliar. 

El Código Penal Costarricense no establece un capítulo exclusivo donde se 

regule la violencia doméstica como un delito, sino que dentro de 61, existe una 

serie de normas que regulan aspectos de la violencia en general. 
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La violencia intrafamiliar tiene una dinámica muy diferente a la violencia que 

se manifiesta en las calles y por lo tanto debe brindársele una atención especial y 

distinta. 

Ei7 materia penal, tradiciorilmente Ia ticilencia dcirn4stica ha sido castigada 

tomando como parámetro la proporción del dafio físico sufrido por la victima. Se 

sancionan de forma tímida algunos aspectos de la agresión mediante el tipo penal 

de lesiones, en el cual se aplica la pena dependiendo de la gravedad de la lesión. 

Este aspecto, ha generado grandes críticas por parte de algunos sectores', 

que consideran, que el Código Penal sanciona los resultados observables o da- 

externos y no las múitiples manifestaciones de agresión que pueden ser tanto de 

tipo verbal como psicológico e incluso patrimonial. 

Muchas veces, no se encuentran sefiales visibles de las secuelas de la 

violencia doméstica, asl por ejemplo, el datio psicológico sufrido por las vlctimas 

no aparece debidamente regulado en nuestro Código Penal. 

En esta seccibn, se pretende analizar el Código Penal y destacar las 

principales leyes que tutelan los intereses de la mujer, el hombre, los nitios, los 

adultos mayores y las personas discapacitadas. 

1 Entrevista con la señora Ana Carcedo Cabañas, Investigadora y Presidenta Ejecutiva del Centro 
Feminista de Información u Acción, 21 de junio de 2002. Entrevista con la Licenciada hrannia 
Moncie Naranio, Abogada de la Delegación de la Mujer, 21 de agosto de 2002. 



A. Diferentes tipos de tutela. 

Es un derecho de todas ias personas, ya sean hombres o mujeres, nifios o 

niíias, ancianos o adolescentes, diccapacitados o no, el ser tratados con respeto y 

dignidad. 

Hay que tener conciencia de que la violencia doméstica no se manifiesta de 

igual forma hacia los distintos miembros del grupo familiar. En este sentido, por 

sus caracterlsticas, cada situación de agresión tiene sus propias dinámicas. 

La violencia que se suscita en una relación de pareja, es muy distinta a ¡a 

que puede desarrollarse entre los padres con sus hijos, asl como la 

experimentada entre hermanos, la realizada a personas discapacitadas y la sufrida 

por adultos mayores. Cada una tiene manifestaciones propias y diversas y es por 

ello que deben ser abordadas con políticas específicas dirigidas hacia la tutela de 

intereses de cada uno de estos sectores. 

Se debe responder a la necesidad de garantizar una vida libre de violencia 

a las personas que diariamente sufren y padecen de este flagelo. Debe ser una 

prioridad para el gobierno, resguardar y proteger la vida, integridad y dignidad de 

las personas que integran la familia que es la base principal de la sociedad. 
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1. Protección a la mujer. 

Muchas mujeres son agredidas por sus parejas en el país. Las estadísticas 

no mienten y diariamente aparecen en las páginas principales de nuestros diarios 

encabezados como los siguientes: "Datos de horror, Violencia domestica un 

flagelo que no cesan', "Otra víctima de violencia domestican2, lliolencia domestica 

el mal más gravea; en estos titulares se destacan, las muertes de cientos de 

mujeres por causa de violencia dom6stica. 

Algunos hombres buscan controlar a su pareja, empleando metodos 

inhumanos y tratos denigrantes. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de 

violencia, tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto, en cualquier 

ambiente en el que se desarrollen ya sea en el hogar, trabajo, centro de estudio, 

etcetera. 

La exrninistra de la condición de la mujer Gloria Valerin, manifestó a un 

diario de circulacibn nacional que: 

"...la videncia infrafemilk es una epidemia nacional que va en 
aumenb y que S& la acción de las instifuciones del Estado y de ila 
sociedad civil puede frirnarla.*' 

Costa Rica ha ratificado varias convenciones, en materia de protección a la 

mujer, así por ejemplo se tiene: 

1 La Nación, 30 de octubre de 1999, p. 13A. 
La República, 10 de agosto de 1999, p. 8A. 
La República, 24 de mayo de 2000, p. 8A. 
La República, 24 de mayo de 2000, p. 8A 



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

e Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 

Una de las principales criticas que ha manifestado por ejemplo Ana 

 arced do'. es el hecho de que a pesar de que se ha raüñcado la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 

1994, no se ha aprobado una ley especifica que proteja a la mujer de las múltiples 

manifestaciones de violencia a la que son sometidas. Según la misma, este 

compromiso fue asumido por el gobierno al firmar y ratificar dicha convención. 

Así por ejemplo, el artículo 2" que establece que los Estados partes 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

"...tomar las medEciFss apropiadas, inc!~/yendo modifcar las de tipo 
krgisktiw, para mudiñkar o eboiir Eeps y mgkmníos vigenfes, o pan 

' Entrevista con la señora Ana Carcedo Cabañas, Investigadora y Presidenta Ejecutiva del Centro 
Feminista de Información u Acción, 21 de junio de 2002. 
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modkar pnkücas j u t i ~ s  o con~~~etudimnas que respakilen la 
persistrrncia o la Wemmia & la viokmia conh la mujer." 

Al respecto, Ana Carcedo Caba Aas, senala: 

"De hecho, a pesar de que iodos los palses del continente, excepb 
Esfados Unidos, han ratiksclo la Convemi6n lnkramercana para 
Pmvenir, Samhar y Erradicar la V i o h i a  conira las MuJ;ems 
(Convención de &km & Par&), ninguno ha aprvbad0 una k y  
especifics de violencia contra las mu-. Las kyes exisbníes son de 
viokncia clbméstica, de violencia infrsfamihr o de viokncia en ia 
pareja, y en ninguna de ellas se abordra el pmbkma de& la 
perspectiva del cksbalance & poder entre génems. Y cuando, com 
en Casta Rica, se trata de impukar una legislación especlea de 
penalizaci6n de videncia contra las m u m s  corno farles, [/a adora se 
d e r e  al ptvpto de Irey, &nomina& Penalización de k Vbbmia 
contra las IMuj&ms, expediente 13.874, que actualmente se encuentra 
tramitando en ia Asamblea Legislativa de nuestro pals y el cuai 
examinallc!mos posferionnenfe] para impedirb se levanfa de nuevo ei 
fanfasma de la supuesta discn'minacibn de ios hombres y /os 
argutnenh de inconsíitwionaiidad. El debate sobre si es necesario y 
constitucionai Eegislar en b m a  especifica a favor de las muyéres 
malbafsdas se do, o o t w  que dar, cuan& en cada país del 
continente se ratifico Belem do Pará. Esta situación que no es ni mucho 
menos exclusiva de Costa Rica, muestra ia gran resisíencia que hay a 
aceptar en la miidad, m4s aiiá ckrl discurso, k lakncia confra las 
mujeres, y a abornkrda como un problema de desbalance de poder 
enbe @nem.& 

O.E.A. Convención lnterarnericana para Prevenir, Sancionar v Erradicar la Videncia contra la 
Mu'er, de 9 de junio de 1994. arüculo 2. 
&RCEW CABAÑAS (Ana) y otra. Muieres contra la violencia: una rebelión radical. San José, 
Costa Rica, CEFEMINA, primera edición, 2001, p. 13. 
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En los últimos diez anos, en el pals se ha creado una serie de leyes, 

decretos y programas para favorecer las condiciones de vida de las mujeres, en 

temas como el hostigamiento sexual, maternidad, pensiones alimenticias, 

relaciones de hecho y violencia dom4stica. 

Por ejemplo: 

I. Ley de Promoción de la Iguakiad Social de la Mujer. Ley No 7142 del 8 de 

mano de 1990. 

I. Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Ley No 

7476 del 3 de marzo de 1995. 

I. Ley de Pensiones Alimentarias, Ley No 7654 de 19 de diciembre de 1996. 

Ley contra la Violencia Rom6stica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996. 

Esta úiüma ley, ha sido objeto de muchas críticas por parte de las 

representantes de las organizaciones de ayuda a la Mujer en el país', puesto que 

consideran que no protege lo suficientemente a la mujer agredida, ya que puede 

ser utilizada indistintamente, tanto para hombres como mujeres, lo cual se presta 

para confusión, esto porque las mismos agresores podrían utilizar este 

instrumento legal en contra de sus victimas. 

' Entrevista con la señora Ana Carcedo Cabañas, Investigadora y Presidenta Ejecutiva del Centro 
Feminista de Información u Acción, 21 de junio de 2002. Entrevista con la Licenciada hrannia 
Monae Naranio, Abogada de la Delegacbn & la Mujer, 21 de agosto de 2002. 
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Al referirse a esta ley, Ana Carcedo dice lo siguiente: 

" ... b s  muferes y nuestras organizaciones nos vemos obligadras a 
m- wn i m -  juridcos imukmxhs, que áenen el gran 
riesgo & paJer ser usados p los agresoms en contra de /as mismas 
mujeres que maltratan. En Costa Rica esta es una mlicdad cmieníe. 
A pesar & que el aríícub .I do ik Ley Contra la Vbkmia Domésffca 
señala explícifsmenb que "los jueces deberán plrocurar que ios 
ag-s no utilicen contra las vfcfimas la presente Eey", hay ccada vez 
mi#s hombres a h que Ees han acepta& /e solicitud & medidas de 
p h i ó n  en colnfrs de su compañera, aun cuando ella /as hubiera 
dicitado antes y se las hubieran c d d o .  .'' 

Carcedo sehla que, uno de las principales factores por los cuales se 

presentan este tipo de situaciones es que no se lleva un contra o registro de 

personas contra quienes se han dictado medidas de protección. 

Indica tambien que existe el caso de una mujer que en siete ocasiones 

había solicitado contra su esposo agresor medidas de protección; la mujer obtuvo 

que se dictaran las medidas, pero sin embargo, la jueza que se las da, le informa 

posteriormente, que revoca esa decisión para dictarlas en contra de ella, gracias a 

una solicitud recibida por parte de su esposo. 

Muchas personas, cuestionan la labor de los jueces encargadas de aplicar 

la ley, utilizando alegatos como los anteriores. 

1 CARCEDO CABAÑAS (Ana) y otra. Muieres contra la violencia: una rebelión radical. San José, 
Costa Rica, CEFEMINA, primera edición, 2001, pp. 13-1 4. 
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Asl por ejemplo la Magistrada Zarella Villanueva dice: 

"..Aí@um jueces han incunido en m s  lEss c m b  son 
imtrgacbs. 

Sobre el tema de valoración probatoria, que en materia de violencia 

dom4süca deben realizar los juzgadores, uno de los tribunales costarricenses, 

sostiene el siguiente criterio: 

'11. La Ley contra la Videncia Doméstica, tiene oomo fin pn'&al la 
ptvkccfón necesaria para garantizar la vida, iníegtkhd y dignidsd de 
las víctimas & la VFOhrncia intrafamiliar. Se irata de un timiie ca&ksr, 
no declarativo ni constitutivo de demeh. En consecuencia, la 
valoración de la prueba, debe M a r  en c0ns-m ta din6mka que 
se desarrolla en twno a una situación & agresión sea siméinba o 
asiméúka. Ackmás, como kt agmión mmmimente ocurre en kt 
intimMlad del hogar, no es posible en la generalidad de los casos, 
contar con testigos presenciales de los hechos. Esto implica una 
v a k i ó n  inkgral de las probanzas y analizar cudquEer rním~rno 
prvbatwio. Por esta razón, el artícub 13 & la cifada Ley, &mpk 
un pnpnmipio denominado "in dubio pm ag&do" que, pecisamenb 
tlene su onongen en la falta & equidad qw ex¡& en las mkiones 
abusivas, pues si se iratara & mkiones don& impera la 
horizontalidad, no existirfa la necesidad & hacer un n3clamo para 
sahragusnlar la i n tegM.  No obsfante, para ks ap/Wión de esta 
psunabn, es indiispensab/e k, existencia de un mlnimo p m b ~ . ~  

Estas situaciones, hacen reflexionar, si el hecho de contar con muchas 

leyes es garantía suficiente para proteger a las víctimas de violencia doméstica. 

1 La Nación, 6 de junio de 2000, p. 4A. 
Tribunal de Familia, No 276 de 8H. de 28 de febrero de 2002. 
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Se necesitan instrumentos útiles, en los cuales se detallen, procedimientos 

adecuados para la interpretación y aplicación de normas, y así poder atender con 

mayor eficiencia este tipo de situaciones. 

Partiendo del hecho de que en el C6digo Penal, no se hacen distinciones de 

genero, se tiene una serie de delitos tipificados, cuya finalidad es la protección 

tanto de hombres como a mujeres, nifios, ancianos y discapacitados, víctimas de 

la violencia doméstica. 

Dentro de estás normas, se encuentran las siguientes: 

Lesiones (articulos 123 a 126), homicidio calificado (articulo 1 1 2, inciso 1 O), 

plagio (articulo 189), privaci6n de libertad (articulo 191), coaccibn y amenazas 

(artículos 193 y 195 respectivamente), contagio venere0 (articulo 130), violación 

calificada (articulo 1579, lesiones levisimas (articulo %O), entre otras, todas del 

Código Penal. 

Los avances legislativos en materia de tutela a los derechos de las mujeres, 

son muchos, pero la gran cantidad de mujeres maltratadas por sus parejas, y 

acosadas en el plano laboral o docente, exigen que se apliquen medidas más 

fuertes en la lucha contra la violencia de género. 

2. Protección ai hombre. 

Hay que tener claro el hecho de que no todos los abusos que se producen 

dentro del hogar, son perpetrados por los hombres hacia las mujeres. Algunas 

mujeres maltratan a sus compafieros ya sea de forma verbal, o mediante 
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chantajes, gritos, u otro tipo de ofensas; inctuso pueden llegar a agredir 

físicamente a sus compañeros. Aunque tales situaciones no son una regla 

general, no se puede negar su existencia. 

Sobre este terna tan polémico, Mario Fernandez Lobo, sostiene lo siguiente: 

".../a agmsih #&a m es, en este caso, /a más frecuente. Las 
mayorres alusiones se rdreren a is agmibn psicobgh, a & a M  de k, 
manipulación de los hijos, de la exigencia en el pago del sustento 
económico o ki, pensión aiimenficia, además de dañar ki, a& estima 
con hirienfes exptesbnes vehales, con iss cuales se consigue obtener, 
& prie cAe/ compañero, respuestas videntas que son, a su vez, b s  
e&ctcxs de una agresión calificada: se Ees ridiculiza por ser 
&pendientes de sus padms, se les acusa & ser o imjwides y 
de cómo se anrepmhn el/as de que sus hijos /kven su sa ngm... La 
agresión verbal es m6s grave, si kt mujer se he libera& a través de 
una pmksión o de un trabajo bien remunerado, pues sitda a/ marido en 
dsswntaja #siea ewnúrnica y socia/." 

Numéricamente hablando, son más los casos de mujeres agredidas, que de 

hombres agredidos, pero no se puede dejar de lado que aunque existiera 

únicamente un caso, este hombre, como ser humano, merece ser protegido. 

Asl lo ha manifestado, la Sala Constitucional, en una consulta de 

constitucionalidad sobre la aplicacibn de las medidas de proteccibn, establecidas 

en la Ley Contra la Videncia Domkstica. En lo conducente, el voto expresa lo 

siguiente: 

' La Nación, 12 de junio de 1999, p. 15A. 
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". . . la ley discutida m pIodme discn'minacción ibegitirna en peiukio de Ibs 
vamnes, sino que -por el &a& crea un mecanismo de proteccí6n 
para ser utilizado en genera/ por "las víctímes de la violencia 
doméstica" [el subraya& no es &l otiginali, y si bien es cierto que 
obliga al Juez a b n ' h r  especial pdexKSn en faw de ciertos grupos 
definidos, eellb o c m  porque han sido c o m e  m8s vuhrablles por 
elEegis/aabr, c& tbmta que sepmcura igualados mspecb akr bos vamms 
(y de /as &m& personas en genera! en rb m- a /a posibi/idad m/ 
de protecciónde susde1;6~fros.- Nosepduce enbncas undesbalame, 
como parece enfenchb d accionanie, s h  que -mediante una medicta 
asimétnca alesde luego- se bgra la eliminación de una dlkmncia 
constatada por el kgiskxbr y consi- injusta y k s h  pw Me." 

Con respecto al tema tan controversia1 sobre la existencia o no de hombres 

agredidos Ana Carcedo sostiene que: 

"A mediados del año 1999, un pequeño grupo de hombres realizó en 
Costa Rica una campafia en los medos de comunicación hablando de 
k s  "hombres agrrecljdcrs: El discutso se baso en &S elementos 
fu&menta/es: que hay tanta videncia de mujeres contra hombres 
como & hambres contra mljeres, y que /os hombres maItratan 
fisicamente y kss mu@ms pskobgicarnente. Los medios de 
comunicación 8cogkmn con i h d s  y superficialidad este tema tan 
mvedoso. 
Desgraciadamenfe, el hnzamienb de esta campafia coimidió con una 
oleada de asesinatos de mu&m causa- por videncia clbmésika y h 
w-olencia sexual sin prece&nb en Costa Rica, k que clremostnj de 
forma inapelable la direccbnaded de la violencia de g6nemmq 

' Sala Constitucional, N" 07160 de 15H. de 7 de octubre de 1998. 
CARCEDO CABANAS (Ana) y otra. Muieres contra la violencia: una rebelión radical. San José, 

Costa Rica, CEFEMINA, primera edición, 2001, pp. 1314. 



Desafortunadamente, la violencia contra el varbn, se minimiza o ridiculiza, 

pero existe, indistintamente de estratos socioeconómicos. 

Varios son los factores que inciden en el hecho de que los hombres no 

denuncien a sus compafieras, y dentro de estos se encuentran la vergüenza, la 

falta de conocimiento sobre sus derechos, el miedo a ser objeto de burla, por la 

presión social que obliga al hombre a comportarse como macho, etcétera. Lo 

anterior lleva a concluir que existe una lista negra de casos que no son 

denunciados, lo cual, no ayuda a palpar y medir la magnitud del problema. 

Afortunadamente, tanto los hombres como las mujeres, vlctimas de 

violencia intrafamiliar son protegidos por la Ley Contra la Violencia Doméstica, 

porque no se puede realizar discriminaciones odiosas en sentido de género, 

porque únicamente nos conduciria a una batalla de sexos, para determinar cuál de 

los dos puede más. Se debe castigar toda violencia, indistintamente de quién 

provenga. 

Mario Fernández Lobo, sostiene que la violencia domestica deberfa tratarse 

sin referentes sexistas: 

"...esíe come@ [el aufw se 11~!ñe~? al concepto de vioiemia 
domesfica] cksbe fnatarse hoy sin referentes swstas [el subrayado es 
dd OriginaIJ pues, al pa-, también h hombres $&M, en sus 
relaciones de pa-, divemos tipos de maltrato ñsico y ~ i o o ,  
aunque hayan sicjo kas mujeres quienes, en mayor medida, hayan 
I i e ~ a d o ~ h p n s e l ~ d e e s a  o p l v b h  situación.." 

' La Nación, 12 de junio de 1999, p. 15A. 
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Al igual que en el caso de las mujeres el Cbdigo Penal, tipifica una serie de 

manifestaciones de violencia doméstica, aunque la mayorla no se crearon 

exclusivamente para resolver estas situaciones en particular. Es decir estos delitos 

se establecen sin hacer distinciones de si es un hombre o una mujer la persona 

agredida. Asf por ejemplo, se tienen las siguientes disposiciones legales: 

Lesiones (artlculos 123 a 126). homicidio calificado (artlculo 1 12, inciso 1 O), 

plagio (artlculo 189), privación de libertad (articulo 191). coacción y amenazas 

(artlculos 1 93 y 1 95 respectivamente), contagio venere0 (articulo 1 30), violación 

calificada (articulo 157), lesiones levisimas (articulo 380), entre otras, todas del 

Código Penal. 

3. Protección a los menores de edad. 

Los nifios y nifias se encuentran más expuestas al abuso, no sólo por su 

edad, sino tambibn por varios factores como su poca fuerza física y porque 

dependen económicamente de los adultos, para lograr satisfacer sus necesidades 

básicas. Los menores de edad, socialmente permanecen en una posición 

desventajosa, ya que son vlctimas potenciales de violencia dom6stica en razón de 

su vulnerabilidad e indefensión. 

En la sociedad costarricense se dan principalmente, cuatro formas de 

violencia hacia la nifiez: la violencia física, la psicológica o emocional, la sexual y 

la patrimonial. El abuso infantil en Costa Rica se reproduce de generación en 

generación y por lo general es un tema que se mantiene en secreto. Gran cantidad 



Penalizacon de la Violencia lntrafamiliar 
- 105- 

de nifios son agredidos por sus padres, parientes, maestros, tutores, etcétera, que 

son las personas en las que tienen mayor confianza. 

Las estadlsticas, no mienten: 

"El abuso infantil en nuestm pals es a l m n b .  Los c i m  nilios 
mue- y las 16.524 denuncias que reciibió el Patrvnab Nacional de la 
Infancia (PAN/) el afb pasa& S& se -re al a h  20011 por las 
d~rentes m n ~ ~  de m h t o  [se refiere el a& al m b t o  
sexual, flsica, emocional y sbandom] conibsman sólo ia epidermis de 
este mal."' 

Es importante destacar que los ninos y nitias vlctimas de violencia 

domestica quedan marcados de por vida, y se convierten en agresores 

potenciales. 

Con respecto al marco legal, que protege a los menores de edad, se 

encuentra que el 12 de julio de 1990 Costa Rica ratifica la Convencibn 

Internacional sobre los Derechos del Nifio. A parar de ese momento se incremento 

la labor en el campo social, buscando con ello mejorar la calidad de vida y 

seguridad de los ni-, impulsándose un código donde se especifiquen los 

derechos y deberes de los menores. Este es el caso del C6digo de la Ninez y la 

Adolescencia o Ley N@ 7739, del 3 de diciembre de 1997. 

1 La Nación (Revista DominicaQ, 23 &junio de 2002, p. 7. 
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El Código de la Ninez y la Adolescencia, en su artlculo 2*, estáblece la 

definici6n de niíio y adolescente como: 

"Para ¡os e&& de este cM@o, se con-14 niña o nifia a b& 
p e ~ ~ w ~ p c & h s t a / o s ~ a ñ a s & & c u m p l ~ ,  
y ado/escente a fmfa persona mayor de doce añas y menor de 
dieciochoho A n k  /e duda, p v a M  /e condición de acfoksceníe hnb 
a k i & e d u b y ~ & n i l k f l i s ~ a ~ d e a ~ n f e . . "  

En este articulo, se opta por el criterio de edad presunta. El Estado 

Costarricense al ratiñcar la Convención de Derechos del Nifio se encuentra 

obligado a tutelar el interbs superior de los menores. 

Al respecto la Sala Constitucional sostiene lo siguiente: 

"El adculo 55 de la Consíihibn Política r;ieconoce que los niños y 
achkcenks, sin dbisfimh alguna, üenen demcho a recibir pmbcci6n 
especial por parte de/ Estado. Por mandato constitucional, k 
c m @  al Patrwzafo Nacional cbe /a Infancia, con /a /abomción 
de /as otras imüúehes estatales, pnoporcfonar esta pmhci6n 
especial que h s  m e m  regukmn para Is dekm de sus ckmchos, 
b s  cuales han skk s i s l r , m B b d  enumisdos en la Comemi6n ck 
Nacbne U n i d a s s o b m ~ ~ h o s d a / N i / l o ,  & i d t a h  apmhck 
y rritifrcsda por Casta Rica rnedianb /a Ley 7184 del &e dejulio de 
mil novecieníos novenfa. En consecuencia, W a  /a acfuack5n que 
malice e/ Esfsdo en atas ale esta p m h i 6 n  especial, &be ser en 
procura del bienestar de /a pobkión infantil y acbkmmb." 

' Códiao de la Niñez y la Adolescencia. Ley No 7739 del 3 de diciembre de 1997, publicado por la 
UNICEF, artículo 2. 
Sala Constitucional, N" 00911 de 8H. de 12 de febrero de 1999. 



Penalización de la Violencia I n t r W  
- 107 - 

El Patronato Nacional de la Inhncia, es el drgano institucional más 

importante encargado de la proteccidn de la niAez. 

La convencián tambien recoge una serie de derechos de los nifios que son 

plasmados en el C6digo de la Nifiez y la Adolescencia, al respecto la 

jurisprudencia constitucional dice lo siguiente: 

"Como p m i s a  fundamntald la m a t i v a  se encuentra el inferes 
supesior M w1 a quien se com*m como una persona con 
demehos exigibles. Se establece que tiene detecho a su desandb 
integral, ñsico, psíquico y social para do cual el adub tardo individual 
como socialmente se compmmete a garantizar tal d e s ~ m l b  
proporcionando las ~~ propicias, adem8s, se estabiece que el 
menor de edad debe ser p b g i d o  contra todas las b m s  de ag&n, 
discrrninación y expCotaci6n. Los m e m e s  de edad son tifulam de 
derechos y obligacbms; sin embargo, su capacidad jurfdica m es 
plena, sino que &be ser e n k m  dentro de los límites de su especial 
condición de des8mIb y & n b  del marco de ptección mconocMk 
por la Constitución Poiífica. Se estima que los &rechos y p e ~ l ~  
de los mermes se ck'hncian de la & sus padres o mpmsentantes, y 
por tanto, son suscepübles & ser considemcbs activamenk en Eos 
asunfcrs que les incumbe, conlbme a su madurez emocional. Se 
supera en el C6dW & la Nifkz d pmsupuesb de la doctrina de la 
situación irregular en /s que los menoires eran ccuicebich como 
s imph objefos de pmkcitin y se sustituye por la &&na de los 
menoties como  su^^ acthm de ckmchos y obligaciones. La 
nonnaüva fwns en cuenta que debido a la especial cindción & 
persones en etape de desedlo, ki eexigibilided & las &echas por 
parte de Eos titulares menores de edad tiene car8cferfsticas patüculiires 
&mntesalae~ll~*iddelos~h&krsduh.." 

1 Sala Constitucional, No 07152 de 14H.de 24 de julio de 2001 



Penalización de la Violencia Intrafarii.liliar 
. . 

-108- 

El derecho a la integridad se encuentra regulado en el artículo 24 del 

Código de la Nine y AdoIescencia, que dice: 

"Demcho a la integridad. Las personas mencwiiss de edad bmú&n 
chmcho a que se m@ SU iniegrkki Rsica, psíquica y m í .  Esfe 
cbmch comprende ia pmbcción Ch su imagen, idmwad, a W I a ,  
pensemiento, ci.4Qniúed y vakms. "' 

Para posibilitar la ayuda a menores que vean amenazados su derecho a 

tener una vida libre de violencia, el código impone ciertas obligaciones a las 

instituciones como hospiles, clínicas, centros educativos, etcétera. 

Dentro de estas oMigaciones tenemos las siguientes: 

"ARTkUL.0 48.- Comite de estudio del ni80 agredido. Los hospitales, 

las cIInicas y los centros de salud, públicos o privados, esfsdn oblEgedos a ctwr 

un d de estudo del n j h  agmcWo. La jnkgraci6n y el funcionamiedo 

quechr$n sujkbs a /a tieglarnen- que emita el Poder Ehuüw.  Asimismo, kw 

cenfraE pl%blkos & salid deberán vahar inmediabrnenb a persona menor 

& edadque se p u m a  vídima de abuso o mh&. 

Ese amM v a r $  k s  n ? s u ~ ,  maliza& k s  i r n e - m  pertinentes y 

mamen&& /as atxbms que se fomarán en msgmrdo áe la inkgkhd abe/ 

mem. " 

' Códiao de la Niflez v la Adolescencia. Ley No 7739 del 3 de diciembre de 1997, publicado por la 
UNICEF, artículo 24. 



Según Kathenne Barquero2: 

"Son muchos los casos en que Ibs mécljcos, e n k m r a s  y personal de 
la instrtuci6n cktrrctan casos ck agmsión, y sriemp están ob&ados a 
mportarkxs al Pstmnab Nacfonal de lnfancis o al Minisferh P1Sbli;co. 
Actualmente en n~liesfro país se cuenta con redes de apoyo 
infe~mfitucionsl para podw afender con mayw eficacia esbar casos." 

Por otra lado, el artículo 49 del Código de la Nifiez y la Adolescencia, 

establece la obligacidn de denunciar estos casos: 

ART~CULO 49.- üenuncia de maltrato o abuso. Los directores y el 

personal encargado de los centros de salud, públicos o privados, a donde se 

lleven personas menores de edad para atenderias, estarán obligados a denunciar 

ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso 

cometido contra ellas. Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de 

centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se 

atiendan o se preste algún servicio a estas personas. 

Este artkulo constituye una reforma importante al Código Penal vigente ya 

que convierte al delito de abuso sexual a menores en un delito de accidn pública. 

' Códiso de la Niiiez y la Addeccencia. Ley No 7i39 del 3 de diciembre de 1997, publicado por la 
UNICEF, artículo 48. 
Trabajadora Social del Hospital de Niños. 

3 Entrevista con la señorita KaWne Barauero, Trabajadora Social del Hospital de NiAos, 3 de 
junio de 2002. 
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Cuando las situaciones de malirato sean detectadas en el ambiente 

educativo, el Código de la NiAez y la Adolescencia dispone lo siguiente: 

ART~CULO 66.- Denuncias ante el Ministerio de Educación Pública. Sin 

perjuicio de otras obligaciones en el ámbito del Derecho Penal, las autoridades 

competentes de los establecimientos públicos o privados de ensefianza 

preescolar, general, básica y diversificada, además de lo que por su competencia 

les corresponde, para aplicar las medidas necesarias, estarán obligadas a 

comunicar al Ministerio de Educación Pública lo siguiente: 

a) Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que 

involucren al alumnado como vlctima o victimario, o los cometidos en 

pe juicio del grupo de docentes o administrativos.. . 

Con respecto al procedimiento disciplinario se establece que: 

ARTICULO 67.- Procedimientos disciplinarios. Planteada la denuncia por 

el supuesto contemplado en el inciso a) del artlculo anterior, sea por la persona 

menor de edad, sus padres o representante, las autoridades o los encargados 

educativos, el Ministerio de Educación Pública iniciará inmediatamente los 

procedimientos disciplinarios y adoptará las medidas cautelares que estime 

necesarias en inter4s de la persona afectada, incluso la separación del puesto de 

la persona denunciada mientras se tramita la investigación y hasta que se adopte 

la decisión respectiva. 

Otros instrumentos jurídicos de gran importancia, para este sector de la 

población costarricense son: 
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La Ley de Justicia Penal Juvenil, No 7576 vigente desde el lo de mayo de 

1996, que instaura un modelo de responsabilidad penal para los y las 

adolescentes. 

La Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, No 7648 vigente 

desde el 29 de diciembre de 1996. 

La Ley de Pensiones Alimentanas, Ley No 7654 de 19 de diciembre de 1996 

La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley No 

7476 del 3 de marzo de 1995. 

e La Ley contra ia Violencia Dombstica. Ley No 7586 del 10 de abril de 1996. 

Estas dos ú!timas se aplican para la protección de la niAez y la 

adolescencia, aunque no fueron creadas para tutelar exclusivamente sus 

intereses. 

Dentro del Cbdigo Penal existen tipificados una serie de delitos contra la 

salud emocional y física de los niiios, básicamente se encuentran los siguientes: 

Los artículos 118 y 119, que tipifican el aborto, ya que con ellos se trata de 

proteger a los nifios desde antes del momento de su nacimiento. 

Los artlcuios 142 y 143, que tipifican el abandono de personas. 

Los artículos 185 a 188, que castigan el incumplimiento de deberes 

familiares. 

El artículo 237, que sanciona la explotación de incapaces. 



El artfculo 156, inciso lo, que tipifica la violación cuando la víctima sea 

menor de doce anos. 

Los artkulos 157, 158, 159,160, y 161, que tipifican los delitos de violación 

calificada, viokibn agravada, relaciones sexuales con personas menores 

de edad, relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, 

abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces, 

respectivamente. 

Los artlcuios 167, 168, y 170, que tipifican los delitos de corrupción, 

corrupción agravada y proxenetismo agravado respectivamente. 

Dentro del capítulo de las contravenciones tenemos el articulo 382 inciso 

lo, que impone de tres a treinta dlas multa a la persona que castigue de 

forma inmoderada a un menor: 

"Csstigos inmoderados a los híjos. A Alos padres de familia t u b m  o 
gu8r&#om de memm que castjganen e &tos en forma inmoderada 
o traten de enáegark a 0th persona o a un esfebkimknb pdblico 
con d fin ak? evscdr kPS ~ a c ~ ~ b i l ~ s  inhemntes a su dkberlbgal, o 
los expongan a le c0rmpcióniónnf 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que muchos avances se han 

logrado desde que se ratifica la Convención de Derechos del Nino, y la legislación 

de el pais se ha ajustado a las disposiciones contenidas en ella. 

1 m.wder-iudicial.no.cr/i~salatercera, Código Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, 
artículo 382 inciso 1, 24 de agostio de 2002. 



Se debe buscar mejorar cada vez más los mecanismos de atención a estos 

niños agredidos y promover la prevención, ya que los mismos son el retlejo de lo 

que el pafs será en el futuro. 

4. Protección a los adultos mayores de ambos sexos. 

A nivel mundial el envejecimiento de la población se ha convertido en un 

tema de vital importancia. 

"Acfualmnfe se estima que ia poblaci6n cosfamCense & 65 añss y 
&S es, apximadamenb, 2 213.370 persones, b cual mpmenfa un 
5.6% de k, pobEaci6n total, y para daño 2025 podj.á 1Eegaral orden &/ 

Estas estadísticas hace reflexionar sobre nuestra realidad, ya que el 

envejecimiento es un proceso que vivimos diariamente, y que conforme pasa el 

tiempo nos afecta a todos de forma gradual e irreversible. 

Uno de los problemas que afectan a un sector de está población, es el que 

enfrentan dentro del seno familiar. La violencia doméstica no hace acepción de 

personas por factores de edad, todo lo contrario, este es un factor que aumenta la 

vulnerabilidad de estos individuos. 

' CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, Información Institucional: VMendo 
a plenitud cada dia", San José, Costa Rica, Presidencia de la República, 2002. p. 8. 
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Diariamente se enfrentan a situaciones como por ejemplo; la violencia ffsica 

o emocional, la soledad, la falta de atención y de cuidados, maltrato físico o verbal, 

falta de recursos económicos, entre otros. 

Gran parte de la población, no tiene la formación adecuada para afrontar el 

proceso de envejecimiento y presentan una serie de estereotipos y prejuicios con 

respecto a este tema, lo cual incide en el aumento del problema 

Costa Rica ha tenido interbs en desarrollar acciones concretas en beneficio 

de la población adulta mayor del pals. Es así que durante los últimos aAos se han 

logrado aprobiar leyes dirigidas específicamente a tutelar los intereses de la 

población adub mayor de ambos sexos. 

Dentro del marco legal se tiene la siguiente normativa: 

ArtículoS51 y 83 de la Constihici6n Política del 7 de noviembre de 1949. 

Lev No 7935 o Ley Integral de la Persona Adulta Mayor del 25 de 

octubre de 1 999. 

Ley No 7972 del 22 de diciembre de 1999, denominada Creación de cargas 

tributarias cobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral 

de protección y amparo de la población adulta mayor, nifias y nifios en 

riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de 

alcohóliws y fármaco dependientes; apoyo a las labores de la Cruz Roja y 

derwacilbn de impuestos menores sobre las actividades agrlcolas y su 

consecuente sustitución. 
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Ley No 7936 del 28 de octubre de 1999, llamada Reforma al artlculo 33 de 

la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehiculos 

Automotores. 

Ley No 7983 del 16 de kbrero del 2000 o Ley de Protección al Trabajador. 

Ley No S62 de¡ 23 de diciembre de 1974 tituiada como Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares. 

A todas estas leyes se les deben aunar, los numerosos tratados sobre 

Derechos Humanos. asi como las leyes que protegen a la población en general 

como por ejemplo la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley de Pensiones, el 

Código de Familia y el Código Penal, entre otros. 

Una de las interrogantes básicas, es descifrar cuando de acuerdo con la 

legislación costarricense se considera a una persona adulto mayor. 

Para los fines de es& investigación se parte de la definición que brinda fa 

Ley No 7935, conocida corno Ley Integral de la Persona Adulta Mayor; que en su 

articulo 2" establece lo siguiente: 

"Persona adulto mayor. Toda persona de setenta y cinco a& o 
m&" 

' Lev lntwral wra ¡a P m a  Adulta Mavor. Decreto Ejecutivo No 7935, San José, Costa Rica, 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 1999, artículo 2. 
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En el mismo artícufo 2", se incluye un concepto de violencia contra las 

personas adultas mayores y literalmente, dispone lo siguiente: 

Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u 

omisibn, directa o indirecta, ejercida contra una persona aduita mayor que 

produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, 

psicológica o patrimonial. 

Este concepto es muy completo, ya que enmarca de forma global las cuatro 

manifestaciones de la violencia dom4stica que integra la Ley contra la Violencia 

Domestica. 

Más adelante la ley citada anteriormente, en su título V, estipula los 

procedimientos y sanciones contra las personas que ejerzan algiín tipo de 

violencia contra las personas adultas mayores. 

A nivel preventivo se tiene el articulo 57, que establece las medidas de 

protección. El artkulo nos remite a la Ley contra la Violencia DomBstica, en donde 

se encuentran detalladas todas las 18 medidas de protección. 

A nivel represivo, se encuentran los artículos 58 al 62, que estipulan las 

sanciones penales y en los que se definen y distinguen cada una de las 

manifestaciones de la videncia doméstica; Asl por ejemplo existen las siguientes 

normas: 

Artículo m.-Agresión física; Será sancionado con prisión de uno a tres 

meses quien ejerza contra una persona adulta mayor, una acción u omisibn que 
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produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, cuando los 

danos no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad. 

Al igual que en el Código Penal, el legislador toma como parámetro para 

aplicar la sanción el grado de lesión que se cause. 

Por otro lado, respecto al tema de violencia sexual, el artfculo 59, dispone 

que: 

Agresión sexual: Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien 

acose sexualmente a una persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas o 

ademanes grotescos o mortificantes. La pena será de tres a seis meses de prisión 

cuando el acoso sexual consista en tocamientos inmorales o actas de 

exhibicionismo. 

Es importante resaitar el hecho de que muchas veces se falla en detectar 

los casos de violencia sexual contra la persona adulta mayor, ya que se cree en el 

estereotipo de que hay ausencia de deseos sexuales a esa edad y muchas 

denuncias son descartadas porque no se cree que el anciano pueda tener o 

despertar algún deseo sexual. Los profesionales que trabajan con personas de la 

tercera edad deben ser muy diligentes en su labor y deben estar alertas para 

detectar estos casos, como si se tratase de cualquier otro tipo de población. 

Con respecto al tema del maltrato verbal o psicológico la misma ley dispone 

en su artlculo 60 lo siguiente: 
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Agresión psicológica: será sancionado con prisión de uno a seis meses 

quien, por cualquier medio, e jem presión psicológica destinada a degradar o 

manipular los wmpoicamientos de una persona adulta mayor, cuando de esto 

resulte un perjuicio para su salud psicológica. 

En esta norma se encuentra un gran addanto en la mentalidad legislativa, 

esto porque se contempla como una acción delictiva la violencia psicológica 

ejercida contra un anciano, aspecto que no aparece regulado de forma tan 

expresa en el Código Penal. 

El artfculo 61 hace referencia a la violencia patrimonial y dispone lo 

siguiente: 

Explotación de personas adultas maycres: Serii reprimido con prisión de 

uno a dos afios, quien, abusando de su situación de poder, de hecho o de 

derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la 

induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos 

económicos, de forma que importe efectos jurldicos perjudiciales para ella o sus 

dependientes directos. Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el 

traspaso de bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta 

mayor, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, la sanción 

juridica contra el negocio comprenderá la nulidad de lo actuado. 

Esta es una norma de vrtal importancia, ya que muchos familiares con 

ayuda de notarios inescrupulosos despojan a los ancianos de sus posesiones 

utilizando muchas veces medios fraudulentos. 
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Aparte del marco jurldico que establece la Ley No 7935, se encuentra que 

en materia penal existen algunos delitos tipificados que tutefan o protegen los 

intereses de esta mblación, como por ejemplo los artículos 185 y 186 que 

sanciona el delito de incumplimiento del deber alimentano y el incumplimiento 

agravado, respectivamente. Tambi6n existe el artlculo 162 que tipifica el abuso 

sexual contra personas mayores de edad, además se tienen figuras como el 

homicidio calificado (articulo1 12,inciso 1), las lesiones (articulo 123 a 126), el 

abandono de incapaces (articulo 142), todos del Código Penal. 

A nivel legislativo se han dado grandes avances en materia de protección al 

adulto mayor, pero también debe crearse conciencia en nuestros nifios, jóvenes y 

adultos de la importancia que tienen las personas adultas mayores, y realizar 

campafias de prevención contra la violencia. Debe informarse a la población 

adulta mayor de sus derechos como ciudadanos, ya que generalmente 

desconocen cuáles san. 

5. Protección a las personas discapacitadas. 

El término discapacidad se usa para designar a personas cuyas 

posi bilidades para desarrollarse integralmente se han visto reducidas, ya sea por 

causa de una limitación física o mental. 

La Ley No 7600 o Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad del 2 de mayo de 1996, es el principal instrumento juridico con el 

que cuenta este sector poblacional. 
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En la misma se define la discapacidad, en el artlculo 2 O ,  como: 

"CuaEQuier dekiemia ñsicaJ mental o semn'aI que limite, 
s u s t a ~ ~ = i a I ~ ~  una o m8s de /as acfMdsdes p'mipales de un 
indivduo. lJ' 

Según el último censo nacional, más de 200 personas, es decir el 5.3% de 

los costarricenses poseen algún tipo de discapacidad. La ceguera es considerada 

como una de las principales discapacidades que presenta la población. 

La ley No 7600 del 2 de mayo de 1996, dispone en su. artlculo lo, la 

declaratoria de interés pública y expresa lo siguiente: 

'Se declara & inferes público el desanvib integral de ki población con 
dscapacidad, en &u8k condiciones de calidad, oportunidad, cíemhos 
y deberes que el raslo de ks habitantes.' 

Estas personas tienen en teorla, los mismos derechos y deberes que 

cualquier otro ciudadano. A nivel práctico, se dice que a pesar de contar con las 

normas nacionales e internacionales que buscan el mejoramiento de la calidad de 

vida de este sector, 6sr;is no son aplicadas en un cien por ciento. 

1 Ley de laualdad de Oporhrnidades wara Personas con Discawacidad. Ley No 7600, San José, 
Costa Rica, comentada por Federico Montero Mejia, Editorial Editec, 1996, artículo 2. 

Ley de laualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Ley No 7600, San José, 
Costa Rica, comentada por Federico Montero Mejía, Editorial Editec, 1996, artículo 1. 
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Según una publicación del diario La Prensa Libre: 

"El m i &  de i . a c i 6 n  de lss organiz8cbnes tie las pemonas can 
discapacEdad tienumiam que a seis aAos de haber endrado en 
vigencia la ley de iguaMad & opsntunkkdes & las personas con 
dscapaccidad (Ley 7600), esfa ha sEdo incumplida en un 80%, debido a 
que a 12 meses que se venza el pkzo ddwmiinaak [el a& se rekm 
al plazo para desadiar cambios en dli\nersas ámbitos como 
infraestructura, educacibn, hmport#s, salud, entre oims, que vence el 
@ x i m  año 2003J no se han dado avances sustanciales en esta 
ma fieria. " 

Respecto al tema de violencia doméstica se tiene que la discapacidad es 

uno de los factores que aumenta la vulnerabilidad de las vlctimas, ya que 

básicamente son agredidas por sus cuidadores. El hecho de no saber afrontar la 

presencia de una persona con discapacidad, puede conllevar un grave riesgo en lo 

concerniente al equilibrio mental de la familia, puesto que sentimientos como la 

amargura, el desconsuelo o la ira, pueden llevar a graves abusos 

Dentro de las obligaciones del Estado, para con este sector de la población 

se tiene: 

"Garantizar que k s  personas con discapacidad agmiidas IIsica, 
emtxional o sexualmente, trstadss con negligencia, que no cuenten 
con una fsm'lia o se encu~thm en estado de abandono, tengan 

' La Prensa Libre, 30 de mayo de 2002, p. 2 
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acceso a bs medios que /es pennifan ekrcer su au fomIa  y 
c#esatmi,r une ~ r & ,  ~ n a . "  

Dentro del C6digo Penal no aparecen normas especificas que se dirijan a la 

protección de este sector, únicamente existe el siguiente artículo: 

"Artr'culo 142: El que pusiem en grave peligra la salud o la vida de 
alguien, a/ cohado en es- de W m p a m  Asico, sea abandonando 
a su suerte a una persona incapaz de valerse a si misma [el 
subraya& no es del Onginall, y a /a que debe mantener o cuidar o a /a 
que el mismo a& haya incapacitado9 será repnpnmido con p M n  de 
seis meses a tres años... a 

La norma anteriormente citada, sanciona el delito de abandono de 

incapaces. 

No se debe dejar de lado que la Ley Contra la Violencia Doméstica también 

protege a las personas discapacitadas, tomando en cuenta su situación especifica, 

es así corno la Sala Constitucional dispone que: 

"La Ley No 7586, de cuya oonsfitucionalided duda /a a u b r f M  
consultanfe, regula con fundamenb en el araculo 5.1 de /a Constifuci6n 
Pdlüca, la aplicación de kis medidas de prvbcción necesarias para 
garsnfizar kj ,  vi&, i n f e g W  y d g n W  de las victimas de /a vbbncia 
dmésfica, es decir, de tode acción u omisión, driecta o indirecta, e@m& 
contra un parieníe por consanguinidad, afinidad o adopci6n hasta el 
h e r  graalo indusive, por vínculo jutídrco o de hecho o por una m k i 6 n  

1 Lev de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Ley No 7600, San José, 
Costa Rica, comentada por Federico Montero Mejía, Editorial Editec, 1996, attículo 4 inc h. 

Código Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edicibn, 
2001. 



de gusrda, tutela o cura* y que produzca corno consecuemi8, el 
menoscabo aC8 su i ~ ~ i i s i c a ,  sexual, pskobgica o paúimonial, con 
especial interés en la protección de las madres, niños, personas de 
sesenta años o m& y personas discapacitadas (artiiiulo 10) [El 
subrayado no es del O&¡I)C)& 

B. La violencia intrafamiliar y la Constitución Política. 

Costa Rica, es un Estado de Derecho y como tal, todas las normas, 

políticas u actos de orden público o privado deben sujetarse a los valores, 

principios y disposiciones de la Constitución Política. 

Costa Rica, ha sido un gran defensor de los Derechos Humanos. La 

violencia dom4süca atenta contra la dignidad humana. Por ello es importante 

garantizar a nivel constitucional, la protección de la familia y la dignidad humana, 

entendida 6sta como el derecho que tiene cada individuo a su desarrollo integral, 

libre de relaciones abusivas. 

La violencia dom4stíca afecta gravemente a la sociedad y particularmente 

atenta contra el desarrollo pleno de las familias, consideradas, como elemento 

natural y fundamental de sociedad. 

1 Sala Constitucional, No 2405 de 18H. de lo de abril de 1998. 
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Dentro de la Constitucibn P o l h  Gostarricense existen una serie de 

disposiciones legales que tienen como fin supremo la tutela de los intereses de la 

familia: 

El artículo 51 de la Constitucián Polltica del 7 de noviembre de 1949, que 

contempla la tutela constitucional de la familia 

El Artículo 33 de la Constitución Políüca reformado por Ley N" 7880 de 27 

de mayo de 1999, que garantiza el desarrollo de estás relaciones en un 

marco de igualdad. 

El articulo 21 de la Constitución Polltica del 7 de noviembre de 1949, que 

estipula el derecho a la vida y a la integridad física. 

Los artlculoc anteriormente citados, conforman el objeto de análisis de este 

apartado. 

1. Artículo 21 : El derecho a la vida. 

El derecho a la vida, es un derecho fundamental de todo ser humano, pues 

de él dependen todos los demás derechos. La vida como valor fundamental ha 

sido definido como: 

"...bien supmo del hambe sin el cual no cabe la existencia y disfrute 
d~ ib Osdemes bienes.. .Es ei'pmsupuesfo necesario do Lbdas kxr demes 
v a h s  de la pemlMksdMksd " 

' PÉREZ VARGAS (Víctor) y otro citado por MONTERO CASTILLO (Sara) y otra. Astmctos 
probatorios de la violencia doméstica a la luz de la lenislación wnal. San José, Tesis para optar 
por el titulo & Licenciadas en Derecho, Facuitad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1995, p. 
14. 
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Para Rubén Henandez Valle, la vida es un derecho de la persona en su 

dimensidn vital, y al respecto dice lo siguiente: 

"Los derechos de b persuna en su dmensidn &al se mñeren a la 
maniibstaci6n ptirnigenia de/ ser humano: la vida, la cual constituye e/ 
Mus micoJ oddógico y deonfiomico de todos los demás derechos 
funcWnentaksJ da& que b vicjra humana es anterior a/ Derecho, 
pesto que sin exbhcia h m n a  es una ufopla y un sh se- habbr 
de demtws y libertades. El ser humano, en consecuenciaJ es /a 
referencia m a  de la imputación de derechos y libertades 
fundamentales. ' 

El artículo 21 de la Constitución Política, protege dicho derecho, y dispone 

lo siguiente: 

"La vi& humana es invblablre." 

De modo que el Estado tiene el deber de proteger ese derecho, creando la 

normativa necesaria que garantice con efectividad el cumplimiento de tal garantía. 

Varios pronunciamientos de la Sala Constitucional sefialan la trascendencia 

del derecho a la vida, asl como la obligacidn del Estado por resguardarla, a modo 

de ilustración, se tienen los siguientes: 

1 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). El Derecho de la Constitución. San José, Costa Rica, Editorial 
Juricentro, Vol. 11, 1994, p. 360. 

ConsMucidn Política de la República de Costa Rica del 7 de nwiembre de 1949, San José, Costa 
Rica, IJSA, octava ediciún, 1997, ark'culo 21. 
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''. . . el articulo 21 ck la Constitífcibn Poiica se#ah: vida humana es 
invidsble". Es & esk principio ~ i o n a l  de donde 
innegablemienfe se diesprenúe el derecho a la salud, al bienesfar %sicoB 
mental y social, chxho humano que se encmnfrs indsolubkmnfe 
1- al defecho de k, saludy a ia obligación dd Estado de prioteger 
de la vMki humana. En ~~?i~fersdas ocasiones esta Sak ha mniksfado 
que tanb el &echo a k, salud -&fvado CM défecho a la vi&- 
constituyen detechos funda mentales..." 

En otra resolución, fa misma Sala sefiala lo siguiente: 

"Es as/ corno el arficulo 21 de la Constitución Po/ítica sehk,: 
La vida humana es invblabk. Es de este principio cons~ iOna l&  
donde innegablemente se desprende el &echo a /a salud, al bienestar 
flsico, mental y social, derecho humano que se encuentra 
indisolublemente liga& al &recho de la salud y a la obligación del 
Estado de p @ e r  de Ea vida humana.2 

Pese a que consütucionalmente la vida se considera como un valor 

supremo, día con día esta siendo menoscabada, puesto que la violencia se 

desarrolla cada vez más en muchos hogares costarricenses. 

2. Artículo 33: Principio de igualdad y su relación con la equidad de género. 

El genero es definido como: 

' Sala Constitucional, No 05078 de l6H. de 28 de junio de 2000. 
Sala Constitucioai, No 370593, de 15H. de 30 de julio de 1993. 
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"...e/ conjudo de msgo as@- a hombres y mujerGs en una 
sockcbd, y que son adqui- en el pmceso de socialización. Son Eas 
r e s p o n s a b i l ~ ,  pautas de cornportarnieh, valores, gusfios, 
lirnitachs, acfrvrdsde . . 

S y expecfsfn/ss, que Is cuhm asigna en forma 
d&rencka& a hombm ymujém. 
Es el modo de ser hombre o & ser mujer en una cukra &&minada. 
De aM se chivan neceskkh y demndas diIerentes pera hombres y 
mu/érirs en su &saITOlb y wlizacibn pema l .  Se drsfingue del 
&mino sexo, pues alude a diferencias s0cia:uituraks y no bioúígicas. ." 

A pesar de que hoy en dla se tiene una serie de disposiciones legales que 

pretenden equilibrar las diferencias entre los géneros, cotidianamente se dan 

conflictos entre éstos, ya que por lo general las mujeres se sienten mayormente 

discriminadas por los hombres. 

El articulo 33 de la constitución política, dispone que: 

"Toúa persona es igual anie la ky y no poúrB practicarse discriminación 
a@una contraria a la dgnídad humana.'" 

El contenido de este principio, se manifiesta en el deber juridico de tratar de 

forma igual, a las personas que se encuentren en condiciones similares. La Sala 

Constitucional con relación a este principio dice lo siguiente: 

"En reitera& jurisprudencia esta Sala ha indicado que el principio de 
iguaMad que consagra el artículio 33 Constitucional no tiene un carkfer 

1 BATRES (Gioconda) y otros. V v d e a é n e r o . .  San 
José, Costa Rica, ILANUD, Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica, 
2002, 208 p. 8. 
Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa 

Rica, IJSA, octava edición, 1997, artículo 33. 
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absoluto, ya q e  no gsmntiza un &techo a ser equipara& a cua@uier 
inaAivUm sin ak'stimi6n de cirr=unstamias, sim más bien a exigir que m 
se haga dikmncia entre dos o m4s personas que se encuentran en 
una misma situación jurídica o en condiciones i&nb;cas, y no puede 
priebmkme un h f o  bual cuando /SS condiciones o cirr=unStancias son 
desiguaks. .' ' 
Para hacer realidad tal afirmacibn, es indispensable contar con 

instrumentos juridicos y políticas públicas precisas. El reconocimiento a nivel 

constitucional de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es un adelanto 

muy importante pero no debe ser el único. 

Se dice que hay una igualdad teórica y una desigualdad práctica que surge 

a la hora de aplícar las leyes. 

En una materia tan delicada como la violencia domkstica no se pude tratar 

de inclinar la balanza hacía la protección exclusiva de hombres o mujeres, sino 

que se debe crear un equilibro para que ninguno de estos se sienta discriminado. 

La Corte Plena, en sesión Na 1 1 respecto al análisis del Proyecto de Ley de 

Penalkacibn de La Violencia Contra las Mujeres Mayores de Edad, expresa lo 

siguiente: 

"La opción del prvyecto ch pmkger prekrenkmenfe y con mapr 
ngumidad deíenninados bienes jurídicos como /a vida e inbgffdad 
ñsics cuando kji oknúEda sea una m@r mayor dre edad, ssi bien 
p b n d e  ser 1aspmst8 a /S mlidad de /S situación de W m i a  que 
a k t a  a dicho sector de la p&ki6n, pueck rozar el pnpnncipio de 
iguakiad, cuan& se analiza ka pmporchalidad cle kji inkmnción de/ 

' Sala Constitucional, No 00385 de 20H. de 11 de enero de 2000. 
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i m m e n t o  penal y su relación con b s  mismos bienes jurídicos, b n k  
a otras posibles víctimas de las mismas conductas y que también 
~suítan ser vfcfimas de mlaciones de poder y dominacións como son 
lros n i h  y las nifias, las personas discapacihxks o la pobkión adulta 
mayor, ds ambos sexos. Por d b ,  b que a n w b o  juicio r iesu~  
inconveniente es que el pyectr,  se evidencie -por la penal que 
prettemk- que, por eMpk,, b vida humana pue& sufnr gmkciones 
en la escala & vabmción dre sus ataques o menoscabos, Únhmeníe 
atendiendo al sexo & la vlctimaI porque elb pabntiza una evidente 
discriminación por razones de génerr, en defnrnenb ds oiras 
potenciales víctimas, en igualdad ds condiciones." 

3. Artículo 51 : Tutela constitucional de la familia. 

El articulo 51 de la Constitución Política, que en lo que interesa establece: 

"La familia como eiemenfo natural y f u m b m  de la SOCM, tiene 
detecho a la ptvbcción especial del Estsdosdo Igu81mnte tenc&-th 
detecho a esa pmíecxión la rmch?, el nihI d anciano y e/ enkmm 
des val id^.^ 

Del anterior articulo se desprende la preocupación por asegurar la 

protección de la familia, que es el núcleo primario, para el desarrollo moral de la 

colectividad. 

' Sesión de Corte Plena, No 11 de 13 H. 30 de 26 de marzo de 2001. 
Constitución Política de la RePública de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San J d ,  Costa 

Rica, IJSA, octava edición, 1997. 
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La violencia dom6stica, afecta a todos los miembros del grupo familiar, y 

por lo tanto, todos y cada uno de ellos merecen ser protegidos, contra ella. Este 

principio se refleja en el Código de Familia como también en la Ley contra la 

Violencia Dom6stica, que tiene como principio rector el articulo 51 de la 

Constitución Politica. 

Al respecto se tiene que: 

''Entre los primipbs genera& dd detecho que rigen la legiskíbn de 
familia, se encuentrs de que el Es- Costanicense debe ptegera la 
misma AI aplkar e inbrpmtar la legiskión anies i&&, eljuzgador 
&be buscar kt unidad de la famik'a, el i d &  de k s  hr*, el de los 
m s ~ , y l a & ~ ~ M a d d s ~ h y d a b e r a r & ~ c 6 n y ~ s , y a q w  
la base fundamnfal de la socb&d es el n k b  fsmiliar.. . 

Otro aspecto al que se le debe prestar singular atención, es el hecho de que 

la tutela a la familia que se deriva del artlculo 51, no sólo se refiere a la protección 

de la familia de derecho sino que incluye la protección de las familias de hecho y 

al respecto, expresa lo siguiente: 

"De b norma transcrifa se deriva una obl@8ción especial para el 
Estado oostam'cense, la ak, crktar ak, una pmiección especial a la 
farnik'a, a la muw, al n ih ,  al anciano y al e&mm al[esvado, en el caso 
comreb inferesa la que se da a Aa familia. Sin embargo, llama Aa 
atención que el concepb de familia Melado p esta norma es amplio y 
m ms~tivo,  de manera tal que en éI se incluye tanb la familia un* 
por un dmub bnnal-mfn'mnEcF, como sgueIIs en Is cual la unión se 
establese por lazos afeetivos no formales pem estabks -uniones de 

' Tribunal Superior Segundo Civil, .N0 647 de 9H. de 12 de noviembre de 1991. 



h e c b  en las que hay conv ived  Asimismoy al de ,lo dispuesto 
en esta noma, no riesultrt posibk limitar al comepío ck femilis a ia 
pareja y sus hijos, Onicamente, sino que compnde tocdo el grupo 
fsmiliar, en el que obviamente se inc-n k x  pedjes, hermanos, 
abuebs, ííos, sobn'170~ y pnpnmos, como Como ha conconsidenado con 
ante-.' 

Más adelante en el mismo voto señala: 

*La Sala debe patfir de que la familia, fa/ y como /o indica el aftícub 51 
de la Constifuci6n Pditica, es la célula -fundamenfr, de la saciedad, 
m e d m  ck una ckbida pmbcci6n por parfe ckl Esta&. Peto k, 
familia debe ser vista de manera amplia y nunca restrictiva, ya que la 
concepción reciente de la misma incluye, tanb a ka familia unida por un 
vincub formal -e/ mafnmonío (artículo 52 de k, Consfrtución Pdltka)-, 
como aquella en la cual k, unión se establece por lazos aki ivos no 
fonnaks -uniones de hechoy q u / a m Y  estables, singu/amy ek.-).,. 
Emonúamos en la nonna constifucional dos elemenfos de suma 
importancia en la compnrnsión ck la intención drel Eegiskht- al 
pmmu/garfa, c u a k  son el «elemenb naturab y ~(fumlamento de la 
socieá&., como componenies MsEcas de la bnnación de la famila. 
En ia ppnmera -seJ entendemos que nuestro legiskbr quiso que en 
dicho concepto -bmilia- se observara que su susíenb consiituye un 
&menb ccnatural~, au16nomo de las vinculas formah. Por otro ladoy 
y siguiencfo esfa misma llnea de pensamiento, también debemos 
ente& que al &ime que la familia es el cfundamenb dre la 
scciedada no &benm presuponer & exisiencia ck vfncuks jurfdkos-' 

De lo anterior se puede concluir que independientemente de cómo sea 

constituida la familia está merece ser tutelada y protegida. 

1 Tribunal Superior Sequndo Civil, .N0 647 de 9H. de 12 de noviembre de 1991. 
2 ~ a l a  Constitucional, No 01 466 de 14H. de 21 de febrero de 2001. 
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Sección II: Socialización de género, control social y violencia. 

La división de la vida social, pública y privada ha sido construida 

históricamente sin tomar en consideración la perspectiva de género y esto ha 

significado que dentro del ámbito privado de las personas no debe haber ningún 

tipo de intervención estatal. Lo anterior ha traído consecuencias perjudiciales 

principalmente para la mujer y los nifios los cuales han venido siendo violentados 

durante muchos afios y esa violencia tambien se ha presentado justificada en las 

sociedades. 

Para poder explicar que existen muchas mujeres y niños que son 

violentados principalmente por hombres, se tiene que analizar esto siempre con un 

enfoque de género, es decir observar la realidad con base en las variables sexo y 

género y sus distintas manifestaciones en un determinado contexto geográfico, 

social, económico, etico e historico. 

La persona nace con un sexo biológico que establece si es hombre o si es 

mujer. Si nace hombre debe comportarse de ciertas maneras llamadas masculinas 

y si por el contrario su sexo es femenino debe comportarse de acuerdo a lo que se 

ha denominado como femenino en la sociedad. 

Desde que la persona nace debe seguir los roles sociales que dentro de los 

diferentes ámbitos de la sociedad le corresponden. 
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Lo que la sociedad determina como masculino es el ser poderoso, 

protector, valiente, fuerte y proveedor. Mientras que el ser femenino se caracteriza 

por lo suave, lo tierno, la dependencia, la debilidad, la maternidad, el amor, el 

sacrificio, la renuncia entre otros. Todas estas formas se manifiestan en el ámbito 

social, laboral, familiar, es decir el genero determina las condiciones y el lugar que 

ocupan las personas en la sociedad. 

Al respecto se tiene que: 

"En fodas /as cuÉturas comidasJ el género es una de las princpaks 
determinantes de /a onganizaci6n ck Iss mkiones sociales . Las 
dtimneias que se observan enbe las mujeres y hombm de una 
sociedad pueden atribuirse en gran medida a los pafmnes cuffurabs 
ckrivadbs de k s  mkiones de género. Es decir, Is mscuk'nidad y la 
Minidad son expectativas consúuidss socialmenfe y no categorías 
determinadas por la condición bbbgca. " 

Los roles sociales y los estereotipos sobre lo masculino y lo femenino se 

aprenden y se interiorkan a través de la cocializacibn de género que es un 

proceso en el cual la sociedad logra transmitir a los miembros de ésta las normas 

y los principios que forman el sistema social establecido en un tiempo y lugar 

determinado. Lo que hace la socialización de género es ensefiar e interiorizar los 

valores de esa sociedad. Es decir se refiere lo anterior a lo que la mayorla 

considera como bueno o como malo. El proceso de socialización es diferente si se 

nace mujer o si se nace hombre. 

' CARCEDO (Ana) y otra. Fernicidio en Costa Rica 1990-1999. San José, Costa Rica, InstiMo 
Nacional de las Mujeres, primera edición, 2002, p. 19. 
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En cuanto a la violencia doméstica: 

".../a vidiemie &m&tice üene un g é m :  masculino, 
in&pendie- del sexo ñsko del ag-. 

Esfo signifjce que b masculim marca su feniíwio, &ntm del cual él es 
soberano y puede castiger e les mujeras y Ibs n i h ,  incluso con le 
rnuerfe. 
Como patnetce, él esta e carga & /a domestícaci6n cb /as pemmes 
que viven en su espacio, aunque b pue& delegar pak de estas 
fi~mbms e les mujeres, especialmníe las mkiomuias con kcrs n i h .  
Como socializa&as, k rnLyiem realizan diselfos maseulitws, y al 
mismo tiempo elles domesíkan e /os @venes, y con e l k  mifirmen el 
status quo de género." 

El género es una construcci6n social que está sujeta a modificaciones 

sociales, históricas y culturales. 

La identidad de género se va construyendo desde que nacemos y conforme 

vamos creciendo se ve como algo natural el rol que debe cumplirse por ei hecho 

de ser hombre o de ser mujer. 

El aprendizaje del genero se lleva a cabo por medio de los distintos ámbitos 

sociales. En la familia se ense?ia que existe una jerarquía de poderes en donde el 

padre es el principal proveedor y junto con los hijos varones realizan la funci6n de 

proteger a las mujeres de la casa. De igual forma se establecen las obligaciones 

especificas en el hogar, las tareas dom6sticas de limpieza le corresponden a las 

madres y a las hijas y las funciones de proveedores a los hombres de la casa. En 

1 SAFFIOTI (Heleith). Los ejes del poder. violencia de genero en Brasil, Las muieres contra la 
violencia: rompiendo el silencio, New York, EUA, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer, 1997, p. 82. 
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la escuela los ni- aprenden a leer y escribir a través de textos e imágenes que 

aluden a roles desiguales entre los hombres y las mujeres. Existen estudios que 

demuestran la influencia en la determinación de la identidad de genero de esos 

textos e imáigenes de ensefianza. 

En la Iglesía Cat61-m también se establecen roles específicos para hombres 

y mujeres y la subordinación de las segundas hacia los primeros. 

De acuerdo a lo anterior Claramunt expresa lo siguiente: 

':..por ebmpdo, sbsiendo nuestro pafs mpitariarnenfe caWicÚ b s  
mensa/íes cb sus I&ms tienen una enmne influencia; su dximo 
dingeníe e- en el pe&&m La Nación: "si el problema de la 
agresión es tramibia, les decimos que tengan paciencia y 
compmnsíón hacia su esposon(La Nacibn, 27 ck mano áe 1995, p. 
8A). A l  respecto pxkm obsewar una vez mas la blkramia social 
ante el maitraiv, al igual que como m b rrecueda la mrma 
norteamericana de que 16 agresión es sancionabk solo si la vara 
utilizada es mas gruesa que el dedo pulgat: ' 

También influyen en la formación de la identidad de género los medios de 

comunicaci6n: la radio. la televisión. los periódicos. las revistas. entre otros. Éstos 

ponen a la mujer en una situación denigrante al utilizarla para la publicidad en 

donde las mujeres aparecen ensefíando sus cuerpos. 

Los procesos de socialización logran mantenerse mediante los diferentes 

controles sociales ya sean estos formales e informales. El objetivo de la 

' CLARAMUNT MONTERO (María Cecilia). Casitas auebradas: el problema de la violencia 
doméctka en Costa Rica. San José, Costa Rica, EUNED, 1997, p. 126. 



socialización de género es obligar a las personas a adaptarse a las nomas y 

principios de su sociedad y esa sociedad está estructurada bajo la desigualdad y 

la opresión de género. 

El término control social es apto para abarcar todos los procesos sociales 

destinados a introducir la conformidad, desde la socialkacibn infantil hasta la 

ejecución pública. El control social consiste en las fomas organizadas en que la 

sociedad responde a comportamientos y a personas que define como desviados, 

problemáticos, preocupantes, arnenazantes, peligrosos, molestos o indeseables. 

Los procesos de control social incluyen la internación, la socialización, la 

educación, la presión del grupo primario, la opinión pública asl como la 

intervención de la ley, la policla, y el Estado en general. 

Así Larrandart dice: 

"Los p m e s o s  de conbrol social iníetvienen en dos niveles: el 
educativo p e r s u a ~ e l  subrayado es del original] (rep-nfado por 
insiifuciones como la femilía, la escuela, la Iglesia, ek.), en el cual se 
p m h e  h "interMz8ci6nW & hs normas y de b s  valbries cbrninanbs, 
y el d d  contrd secundario o represiVoIel subrayado es del mina& 
que actúa cuan& surgen comportamienfos no conbrmes con las 
tnnmas aprrendkbs.' Eugenb Z&mni seflak que el eonbl pmck ser 
difusofe1 subrayedo es del ominal] (a tra* de /os medios masivos, 
Ibs r u ~ ,  krs prejuicios, k s  modas, las familias, &.) o 
instituciona/had@ei subtayadb es del ongim# (a través & la escuek 

' LARRANDART (Lucila). Control social Derecho Penal y género, Las tramms del d e r  punitivo. 
El aénero del Derecho Penal, Buenos Aires, Argentina, Editorial Bibloc, 2000, p. 88. 
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la u-, la institución psiquiisbka, la policía, bs bibumks, 
etcéíera). " 

Control informal se refiere a las respuestas negativas que suscitan 

determinados comportamientos que vulneran normas sociales, que no cumplen las 

expectativas de comportamiento asociadas a un determinado genero o rol. Estas 

respuestas no están reguladas en un texto normativo de ahl que se hable de 

sanciones informales. Por el contrario el control formal implica la aplicaci6n de 

sanciones formales entre las cuales figuran las penas. 

El control social informal es una fuerza poderosa para mantener a las 

mujeres maltratadas dentro de relaciones de opresión. 

Como parte d d  control social informal se puede identificar lo siguiente: 

"f .  La depetxbncia económica: /b idea de /a separación y, por lo fa&, 
ia pos l 'b i l i ~  & el sostén etwn6mica para ellas y sus hips es 
alfamente conflictíva, muchas m u -  maltratadas ven reducidas sus 
posibilidades de a& sosíenimienfo en razón del confml económico 
que la societkl ejkm sobm el gémm jemerw'no... 
2. Los mensajes sociales acerca de las características de "las buenas 
mqulems': por medio & aprendiza& del qénem, hs m u m s  s&n 
ubicarse en un lugar & obediencia y sumisión conira /as muyktes. .. A 

1 ZAFFARONI, citado por LARRANDART (Lucila). Control social Derecho Penal y género, 
trampas del poder punitivo. El aenero del Derecho Penal, Buenos Aires, Argentina, Editotial Biblos, 
2000, p. 88. 

CLARAMUNT MONTERO (?víaría Cecilia). Casitas auebradas: el problema de la violencia 
doméstica en Costa Rica. San José, Costa Rica, EUNED, 1997, pp. 125126. 
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El proceso de socialización de género cumple una serie de importantes 

funciones de control social. Impone una definición de hombre o de mujer. También 

indica el mundo y la estadía en él. Además demuestra quienes con los otros y 

como relacionarse con éstos. 

La jerarqulas sociales han puesto al hombre por encima de la mujer ya que 

él controla los principales recursos de la sociedad y a la mujer misma. Estas 

jerarqulas se sostienen a través de soportes ideológicos, morales, políticos, 

legales, sociales, politicos. El uso de la violencia ayuda a mantener y ejercer esa 

autoridad. 

Es importante reiterar la importancia de analizar el probiema de la violencia 

domestica de una perspectiva de género. En los paises se crean leyes tendientes 

a acabar con las formas de discriminación por raza, sexo, religión u otras 

circunstancias sociales y leyes para combatir la violencia contra los niños y las 

mujeres pero es claro que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo 

que realmente sucede. No es lo mismo ser agricultor que polltico, ser negro, 

blanco, chino o latino, nacer hombre o mujer. 

Conocer la teorla sexo-género permite entender que existen relaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres que se derivan de las relaciones de poder y 

subordinación de los hombres hacia las mujeres y los niños. 
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Los hombres aprenden a ser violentos, agresivos, fuertes, inteligentes y 

niegan todo aquello que los acerque a lo femenino. No es casual que éstos se 

sientan más inteligentes y superiores que las mujeres. 

La violencia doméstica no es problema de un grupo aislado con valores 

distorsionados o con problemas mentales, sino que la violencia doméstica es 

producto de los procesos de socialización es decir de los valores de la sociedad 

que determinan lo masculino y lo femenino y que son interiorizados por los seres 

humanos. 

La violencia de género incluye valores, creencias, y actitudes aprendidas 

que se trasmiten de generación en generación, sin distingo de niveles 

económicos, sociales y educativos, de la etnia, la religión o las ideas políticas. 

El impacto de la violencia sobre la calidad de vida de las personas es 

profundo y comprende no solamente el dafío físico, sino tambian el dafio 

psicológico o emocional. Los costos económicos y sociales de la violencia, tanto a 

nivel individual como estatal son costosos. Además el impacto sobre la calidad de 

vida de las mujeres se hace evidente mediante las adicciones, los suicidios, los 

frecuentes internamientos en las unidades psiquiátricas, las enfermedades 

recurrentes, las dificuitades en el desempef'io acadamico y laboral y la falta de 

satisfacción personal. Las agresiones no con un fenómeno producto de la 

sociedad actual, sino una tragedia que ha &do siempre presente en muchas 

familias. 
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"La comprensión de su situación dre dlesigmMlsdJ de inequidsdJ de 
desventaja y discriminaciónJ hace que m i l h s  de m u -  a/@ckbr 
dd mundo hayan impu&a& cambias en distinfas & a s  de la vida 
social. No &&nb hoy d a  m i / h s  de hombres e tdn  cu&sb;onandb 
también su socia1iz8ciónJ su masculinidad, y han empndkh caminos 
de reflexión y cambio." 

A. Poder punitivo y control social. 

El control social sea informal o formal han tenido especial relevancia en 

tomo a las mujeres. 

El control social informal siempre ha sido más fuerte en las mujeres y el 

control social formal por su parte es más intenso en los hombres, debido a que las 

mujeres delinquen en menor cantidad que el hombre. 

El control informal que se ejerce contra la mujer restringe su moralidad en 

todos los ámbitos de acción. Lo anterior sucede por ejemplo cuando a la mujer le 

ponen limitaciones en cuanto a la hora de entrada a la casa o no se le permite salir 

a ciertos lugares, mientras que a los hombres no se les limita en este sentido. 

Tambien cuando el marido no la deja salir de la casa, o no le da dinero para los 

gastos cuando ella no trabaja. 

1 MARENCO (Leda). La socialización de los géneros y la violencia doméstica, Violencia de aenero, 
derechos humanos e intervención policial, San José, Costa Rica, ILANUD, Programa Regional de 
Capacitación contra la Violencia Doméstica, 2002, p. 20. 



La subordinación de la mujer es producto de la ideologia de la superioridad 

masculina basada en las construcciones de lo que es masculino y lo que es 

femenino, en donde el hombre es el fuerte, valiente, poderoso y protector y la 

mujer por el contrario es sumisa, abnegada y debil. 

El género y la violencia son construcciones históricas que se modelan y 

aprenden, siendo reproducidas y reforzadas por los diferentes agentes 

socializadores: la familia, las religiones, los medios de comunicación, la educación 

formal, la politica, el Estado como legitimador del status quo, los cuales fungen 

como transmisores ideológicos. 

Esta transmisión ideológica, como mecanismo social, es un factor 

fundamental, para mantener la vulnerabilidad en ciertos grupos, por medio de la 

proyección de una visión del mundo que acepte el sometimiento, la pasividad y la 

resignación ante fenómenos que, sin serlo, son vistos como naturales e 

inmutables. 

De acuerdo con lo anterior se dice: 

"Es en /a bmika (pn'mer transmisor Kieológico) donde se gastan /a 
constnnxión Mle&rie y las pnpnmems y m4s impotianíes pracfrcas ck 
sociali~aeibn.~' 

' CHAVERRI (Mayra) y otros. Reconociendo Y enfrentando las situaciones de violencia 
intrafamiliar. San José. Costa Rica, Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
primera edición, (Colección Metodologías; No 7. Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar; 
No l), 1997, p 63. 



La repartición de funciones en la sociedad no es lo malo sino que lo erróneo 

es la distribución desigual y dominación desproporcionada. 

La más reciente filosofía jurldica le adjudica al Derecho la función de 

organización social, la de instaurar y contribuir junto con otras instancias, una 

determinada sociedad. En sí, el Derecho es un sistema de control social, esto en 

un contexto democrático de organización. 

Asf Bergalli dice: 

"La ppuesfa para debatir sobre el demcbo como un instrumento de 
codml social pianíw, des& un pnpnncipio, la neceshd & esclarecer 
de cuál derecho y de qué control social se habla cuan& se prresume 
que e/ ppnm actúa en la tarea que supondría la segun& expresión, o 
sea la de contd social. "' 

El Derecho Penal está intimamente relacionado con el control informal ya 

que cualquier Derecho que se crea debe conocer las estructuras de la sociedad. 

1 BERGALU (Roberto) (Ed.). Contradicciones entre Derecho v control social, Barcelona, Editorial 
M. J. Bocch, S.L. Goethe lnstitut, primera edición, 1998, p. 17. 
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Respecto al poder punitivo formal, los representantes de las organizaciones 

de protección de la mujer' han criticado el sistema penal de nuestro pais a través 

de dos críücas específÍcas: 

1. La insuficiencia de tipos penales que protegen a la mujer. 

2. La inaplicación o irregular aplicación en los Tribunales de Justicia de 

determinados delitos contra las mujeres. 

Sin embargo, asegurar lo segundo es muy difícil tendrla que hacerse un 

análisis muy profundo de la situación de trabajo de los tribunales. 

El Cbdigo Penal regula delitos importantes que se realizan en contra de 

cualquier persona sea esta mujer o no. Estos delitos son los homicidios, lesiones, 

violaciones y abusos sexuales, la prostitución infantil entre otros. Algo que si es 

claro es que las muertes no han disminuido a pesar de la existencia de estos tipos 

penales. 

En Sesibn extraordinaria de Corte Plena se establece: 

'La mceskkú de Rxfaker b piección de b población #menina, &l 
clrcub de vbhc ia  infrafarnik'ar y social cuya rmlidad no puede 
negarse, es ¡m-. Sin embar& el mu& al &techo penal para 
tratar de sohntar b pmb/emStica multa cuesinmbAe, pues es 
mwmckb por la msS moderna &cfn'rta crirnind6gica que el ckmcho 
penal no SducEone e/ ~~, ni d u c e  Eos niveles de vbksmia ni 

1 Entrevista con la ceñora Ana Carcedo Cabañas, Investigadora y Presidenta Ejecutiva del Centro 
Feminista de Información u Accibn, 21 de junio de 20M.Entrevista con la Licenciada hnnia 
Monae Naranio, Abogada de la Delegación de la Mujer, 21 de agosto de 2002. 
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rirsueive los p m b h s  sociales que mdvan /a penalizdción cbe 
conduy:tas, porque esíos &e&cen g e m l m n f e  a un compíejó 
CO~~CUISO de kfores sociocuftutales y pofiticos que están muy por 
encima de la realidgd normativa y de su ehi~nlad.~ 

Es importante recalcar que el Derecho Penal por la carga de legitima 

violencia estatal que encierra. es la expresidn mas iddnea de un control asumido 

por el Estado pero concordado por la mayorla social. 

B. El discurso feminista y el poder punitivo. 

Las feministas arguyen ser discriminadas por el sistema y reclaman una 

mayor intervenci6n coactiva para dar soluci6n a las agresiones de cualquier lndole 

en su contra. 

Estos grupos de mujeres argumentan que los sistemas penales no dan el 

tratamiento que corresponde a los delitos que tienen como víctima a una mujer 

porque los subestiman debido a la discriminacidn de género, es decir ellas alegan 

que el Derecho en la sociedad es androc%ntrico2. 

Pero algo que es importante decir es que los sistemas penales actúan una 

vez que las agresiones han sido perpetradas, es decir su funcibn es de sancionar 

--- -- - 

1 Sesión Extraordinaria de Corte Plena, No 44 de 13 H. 30 de 20 de noviembre de 2000. 

2 Entrevista con la seiiora Ana Carcedo Cabañas, Investigadora y Presidenta Ejecutiva del Centro 
Feminista de Información u Acción, 21 de junio de 2002. FAClO MONTEJO (Alda). Cuando el 
género suena cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal. San José, 
Costa Rica, ILANUD, tercera edicidn, 1999, p. 61. 
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y no de prevenir, por esto es que la vfctima pasa a segundo plano y lo que se 

persigue es una determinada conducta desviada. Además hoy dla el Derecho 

Penal está impregnado de principios democrhticos tales como el de legalidad, 

inocencia y defensa que hacen que algunas veces los agresores no sean 

castigados. 

Los discursos feministas dicen que el Derecho ve y trata a las mujeres 

como los hombres ven y tratan a las mujeres. Ellas argumentan que el Derecho es 

androcéntrico, es decir, se toma al varón como medida de todas las cosas y, por lo 

tanto, el hombre es el prototipo del ser humano. En virtud del androcenúísmo 

todas las instituciones que son creadas socialmente responden únicamente a las 

necesidades sentidas por el hombre y cuando mucho a las necesidades que creen 

los varones tiene la mujer. Todos los estudios, investigaciones, análisis, etc, se 

enfocan desde una perspectiva masculina solamente. Además estos grupos 

feministas dicen que los resultados de esas investigaciones y análisis son 

tomados como válidos para la generalidad de los seres humanos. 

La teoría feminista insiste en que la característica patriarcal es tomar al 

vardn como modelo de lo humano. El androcentn'smo no sólo existe en las 

investigaciones científicas, en las teorías sociológicas, en el simple lenguaje y en 

la historia. Ellas piensan que las mujeres viven inmersas en una sociedad 

patriarcal androc4ntricas de manera que ellas piensan y sienten 

androc6nbicamente. De generaci6n en generación los hábitos culturales han 

desaparecido a las mujeres del quehacer humano ya que el mismo lenguaje que 

se utiliza para comunicar esos hábitos culturales, se encarga de ocultar a las 

mujeres tras el genero masculino. Un ejemplo de lo anterior dicen ellas es que 

cuando se dice hombre se enüende incluidas las mujeres y que no se imaginan 
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ellas como se sentiría un hombre al entender el significado de mujer incluido en éI 

el hombre. 

La teoría feminista establece que existen una sede de instituciones por 

medio de las cuales el patriarcado se ha mantenido en la historia. Esas 

instituciones son por ejemplo: la familia patriarcal, la maternidad forrada, la 

educacibn androcéntrica, la historia robada, la heterosexualidad obligatoria, el 

trabajo sexuado, el Derecho Monosexista entre otros. 

Según Alda Facio: 

"Es caracferísüco & esfe sistema, [se &erre la aubra al sistema 
andm6ntnmJ que una varias mu@rres tengan poder o al menos 
sobresalgan en clekrminadas 8reas del que hacer humano, con el fin 
de hacer cmer al mto de las mugérres que es posibk y deseabk 
alcanzar Eas posiciones logradas por ks hombmsltarones y para que 
cada una & m>sotras piense que si no logmmos un ascensoa una 
diputación, una mención de honor, una duplicación de un libro, e k ,  es 
porque no esfamos capacitadas, o porque no nos eshrzanws, o 
porque somos i;ontas o simplemente porque no querremos. Si hacemos 
un anblisis de /ss m u m s  que han e@rcKJO el poder pdlüco, por 
ebrn*, w ? r e m  que muchas son bastantes más infeligenh y 
capaces que los hombres que las m k a n  en puestos semejantes, pero 
genemlmnk m son ni m6s ~8pacitadas, ni m6s infeligenfes que otms 
mu- que vMen en d anonimato. Es más, existen c a n t k k h  de 
mujeres mucho más inkligentes y capacitadas que Ea gran mayorfa de 
nuestrrrs pdlflcas, y sin embargo, esas mujerres no han podido (o no 
han querido por razones éticas), escalar hasta llegar a los puestrrs de 
d-¡a, m b h s  que demesisdos hombm mediocm sí. Debemos 
también fomsr en cuenta que a /as mujerres a las cuales seks permite 
e/'iéricer el podler en kmna patrfamal, pagan un pmcb muy a&; no sób 
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tienen que esibnarse el dable pata lograr un poder S M i a s ,  sisino que 
deben hacerio sin ~IKJa~zarse con sur C O ~ ~ :  les otras m u ~ . '  

La teoría feminista también piensa que la parcialidad a favor de los hombres 

que reflejan las leyes, es producto del andmentrismo de todo el sistema jurídico, 

que a la vez es producto de una tradición histórica que dictaminaba que 5610 los 

hombres podlan ser ciudadanos y por lo tanto, sólo ellos podían dictar y aplicar las 

leyes que regularían la vida social. Cuando las feministas dicen que el Derecho 

fue y sigue siendo androc(tntrlc0, no están afirmando que siempre lo es 

conscientemente. Ellas dicen que no es que los patriarcas se sentaron a discutir 

las leyes que ios beneficiaran o imaginarse leyes que perjudican a las mujeres 

sino que debido al sistema androcéntrico así se dieron las cosas. 

El Derecho Penal como Único recurso, no puede resolver los 

problemas de las mujeres. Estos problemas se han venido presentando toda la 

vida y son reforzados por la existencia de una sociedad patriarcal que los fomenta. 

La única forma de acabar con la agresión hacia la mujeres es un cambio en las 

ideologías androcentricas que todo lo ven desde el punto masculino. Los 

encargados de crear y aplicar el Derecho deben tomar como parámetros por un 

lado, que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes y por el otro 

que estos necesitan de protección, independientemente de que esa persona sea 

hombre, mujer, nino, adulto mayor o un discapacitado. El Derecho es un 

instrumento que está continuamente en proceso de cambio y no es producto 

natural, divino, inmutable, y acabado, sino que es perfectible, modificable y 

definitivamente transformable. 

' FAClO MONTEJO (Alda). Cuando el género suena cambios trae. Metodoloaia para el analisis de 
género del fenómeno leaal. San José, Costa Rica, ILANUD, 1999, tercera edicibn, p. 27. 



El Derecho Penal no puede verse influenciado por posiciones machistas o 

feministas, ya que debe de buscar la proteccidn del ser humano 

independientemente de su sexo. 

C. Femieidio. 

Uno de los grande problemas que vive la sociedad costarricense es la 

violencia domestica. 

En la década de los afios noventas en Costa Rica aproximadamente dos 

mujeres mueren al mes, es decir, han muerto asesinadas un promedio de treinta 

mujeres al afio y de estas el setenta por ciento han muerto en sus hogares en 

manos de parientes o conocidos. En el afio 2000 murieron aproximadamente 23 

mujeres. Asf tambien, dfa con dfa se reciben llamadas de auxilio ante diferentes 

entidades gubernamentales y no gubernamentales por parte de mujeres que 

sufren de violencia dom6stica. De la misma manera se reciben gran cantidad de 

denuncias por esta problemíítica. 

Algunas estadísticas dicen: 

u...según dah de/ Departamento de Planifjcación del Poder J ~ i a l ,  
en 1999 se tvxibielion 26,437 solicifudes de medidas de p h c i 6 n  por 
viokncia ckméstica, 26 % más que las registradas en 1998. En el pats, 
las pvincas de San José, y Alajuela son les que mportsn más 
denuncias. Asimismo, en e/ transcurso del año, b Dehqpcbn de la 
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e/íetci& conh &&s. Edmt i r ,  el 46% ckr eslas mu@s ha tirni;db 
que dejar alguna vez k casa par miedD a mi."' 

La violencia de género tiene una dirección clara ya que sólo 

excepcionalmente los hombres mueren en manos de esposas, ex esposas, 

novias, ex novias, familiares, compaiieras, ex compaiieras, amigas o conocidas. 

Asl Carcedo manifiesta tambien: 

"El concepto de bmicidio es también úfil porque nos indica el carácter 
social y generalizado & la W m i a  basa& en la inequidad de género 
y nos a/elá & pIan5#a&m iMn/idu8Iizantes, m t u m i . ¡ z ~  o 
pablogizados que tjenden a culpar a k vlctima, a mpmsmtar a los 
agresoms como "locos: "IUiei9 & confroP o "animaks" o a concebir 
estas muerfes como e/ msMado de "pbkmas p a s h ~ ' ' .  Es& 
p/antesmie&s, p d u c b  de mmifos muy exte-, ocultan y niegan la 
vetrkkra dimensión &l problema, ks expenemias de las mujeres y la 
~~sponsabiIMlad de los 

Hasta hace diez anos este pr~blerna de salud pública ha estado 

invisibilizado pero es importante decir que hoy dla en la consciencia de muchos 

costarricenses está el conocimiento de la realidad en que se vive y de las 

' CARCEDO (Ana), citado por CARCEDO (Ana) y otra. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. San 
José, Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres, primera edición, 2CM, p. 17. 

CARCEDO (Ana) y otra. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. San José, Costa Rica, Instituto 
Nacional de las Mujeres, primera edición. 2002, p. 21. 



condiches que la determinan. Además la violencia intrafamiliar contra la mujer 

tiene un elevado costo econbmico y social para el Estado y la sociedad. 

La violencia doméstica contra los distintos grupos vulnerables como son los 
niños, los adolescentes, los ancianos, los discapacitados y por supuesto la mujer 

incide negativamente en su desarrollo físico, pslquico y social. 

Heise al respecto dice: 

':..en las ecomIas  de m i e ~ ~  este tipo violencia [se m h  el 
aufw a la videncia ckmésticaJes mponsable, en -id, de uno de 
cada cinco días ck vkh saludabk perdidas por k s  m@ms en edsd 
tepmduct3va." 

Es muy importante acabar con la discriminación de cualquier tipo en 

especial la de género, asl se debe terminar con las limitaciones a los seres 

humanos para que estos puedan desarrollar su vida de manera plena y feliz. Los 

sistemas de dominación que durante toda la historia del mundo han existido deben 

acabarse. Esto último sólo puede hacerse con un cambio en las ideologlas y poner 

en práctica y no s6b en el papel esas ideas de cambio. 

Es clara la realidad que viven las mujeres vlctimas de violencia intrafamiliar. 

El homicidio contra las mujeres es la manifestaci6n extrema de esa violencia. Las 

muertes de mujeres por razones de género se siguen dando a pesar de los 

' HEISE, citado por CARCEDO (Ana) y otra. Fernicidio en Costa Rica 1990-1999. San José, Costa 
Rica, Insütuto Nacional de las Mujeres, primera edición, 2002, p. 16. 
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instrumentos legales tanto internacionales como nacionales que buscan acabar 

con la violencia y la discriminación contra las mujeres. 

Asl por ejemplo: 

"La viokmia concontra las mu&m ha si& reconocida duranfe la Mma 
década [se mfíeren las autoras a la c k h &  & b s  noventss~como un 
problema social & gm- dimensiones. Sin ernbaw, a pesar & bs 
avances en la visibilización &l probfema, en la provisión & senkios 
para /as ahcfadas y en la aprobación cfe trataaks intemcionales 
Iregislación nacional, esfe tipo de violencia sigue causando mhs 
muertes y defios en las mujeries de 15 a 44 años que la malaria, el 
S& o ki guena."' 

1. Concepto. 

El femicidio se puede definir en esta investigación, como el homicidio 

de mujeres primordialmente por razones de género y es la mayor 

manifestación de violencia ejercida principalmente por los hombres contra las 

mujeres con el fin de dominarlas y controlarlas y demostrarles quien tiene el poder. 

Dentro del femicidio encontramos los homicidios producidos por dos tipos de 

violencia: la sexual y la intrafamiliar. 

Cuando se habla de razones de género no es otra cosa que el resultado de 

la concepción antigua y permanente que tienen los roles de masculinidad y 

feminidad. Es así como las mujeres han aceptado y transmitido la idea errónea de 

' CARCEDO y otra, citado por CARCEDO (Ana) y otra. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. San 
José, Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres, primera edición, 2002, p. 15. 
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que la mujer y los hijos son propiedad del hombre y por esto pueden ser 

dominados y controlados por él. 

Llevada a su máxima expresión la violencia dom4stica, se encuentra el 

homicidio de las mujeres a manos principalmente de sus esposos y compafieros. 

Este problema ha tenido más vlctimas de muerte que la mortalidad materna o el 

SIDA. 

Más allá de las estadlsticas, desde que el problema empieza a ser 

reconocido de manera púbiica, los medios de comunicación han informado de un 

caso tras otro. 

Los femicidios están caracterizados por su alto grado de safia, en donde los 

cuchillos y los machetes con las armas más empleadas para cometer estos 

homicidios. 

Existe un estudio' realizado por Ana C a r d o  y Monsenat sagotz en el que 

se analiza la muerte de un total de 315 mujeres en la decada de los noventas3, 

podemos decir que 184 de esas muertes fueron femicidios, en 8 existió la 

sospecha de femicidio, 70 no fueron femicidios y en 53 de los casos no se logr6 

determinar las circunstancias de esas muertes. Por otro lado, de esas 184 

1 CARCEDO (Ana) y otra. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. San José. Costa Rica. Instituto 
Nacional de las Mujeres, primera edición, 2002, 96 p. 

Investigadoras del Centro Feminista de Información u Acción. 
CARCEDO (Ana) y otra. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. San José, Costa Rica, Instituto 

Nacional de las Mujeres, primera edición, 2002, p. 41. 
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muertes que resubron efectivamente femicidios'. 113 muertes fueron causadas 

por la pareja o ex pareja, 31 casos por otros familiares, 13 muertes producidas por 

pretendientes, 8 casos en que el homicida fue un conocido, 3 casos de muertes en 

donde se trat6 de clientes de la vlctima, 6 casos perpetrados a manos de 

desconocidos y 1 O casos de autor ignorado. 

Queda claro que muchas mujeres han muerto por circunstancias de género, 

es decir no es casual que los autores de los hechos delictivos hayan sido hombres 

y además personas cercanas a la vlctima. 

2. Tipos de femicidío. 

Existen tres tipos de femicidios: Íntimo, no íntimo y por conexión. La 
diferencia entre estos radica en la existencia o no de una relación de poder entre 

la victima siempre mujer y el victimario que en la mayoría de las veces es un 

hombre. Además en el caso del femicidio por conexión puede o no existir una 

relación de poder con el agresor o simplemente debido a ciertas circunstancias la 

víctima sufrió la muerte. 

Debe aclararse que ninguno de estos tipos de femicidio están regulados en 

nuestra legislación. En este momento existen grupos de personas que impulsan 

un proyecto para que esta figura del femicidio en todas sus acepciones se 
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En la actualidad el Código Penal regula el homicidio en vanos tipos penales 

en donde la vlctima puede ser cualquier persona independientemente de su sexo. 

Por otro lado, el homicidio se puede calificar aumentándose la pena cuando el 

autor del hecho punible, mate a un ascendiente, descendiente o cónyuge, 

hermanos consanguíneos, a su manceba o concubinano si han procreado uno o 

más hijcs en común y han llevado vida marital por lo menos durante los dos años 

anteriores a la perpetración del hecho. 

a. Femicidio íntimo. 

Para efectos de esta investigación se entiende como el homicidio 

cometido contra una mujer por una persona con la que ella tuvo o mantenía una 

relación de jerarquía, autoridad, poder, control o de intimidad ya sea de 

convivencia, amistad, noviazgo y por parentesco por afinidad o consanguinidad. 

Este tipo de femicidio es el que más sucede en la realidad y sus 

protagonistas principales suelen ser la mayoría de las veces una mujer como 

vlctima y un hombre como agresor y entre ambos hay una relación muy estrecha. 

De las muertes de mujeres producto de violencia dom4stíca un alto 

porcentaje son perpetrados por compañeros, es compafieros, u otros familiares 

cercanos. Esto explica de cierta manera el por que las mujeres no pueden ver el 

riesgo que corren. A las mujeres como a cualquier otro ser humano se le enseña 

desde niña que los mas peligrosos son los desconocidos y por el contrario lo mds 

lógico es que las personas más cercanas a ellas y que por ese vfnculo tan 
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estrecho que existe se supone que las cuidan y aman. Esto se puede explicar en 

la concepcibn machista de que el hombre piensa que la mujer es de su propiedad 

y puede hacer con ella lo que quiera y por otro lado las mujeres que lo toleran de 

manera natural porque es algo que desde nifias se les ensefia en sus casas, en la 

escuelas, en la Iglesia, etc. Según las estadisticas sobre femicidios íntimos la 

mayorla de estos han sucedido porque la víctima durante muchos años o muchas 

veces perdonaban a sus esposos o compañeros. Lo anterior se explica en el 

hecho de que a la mujer se le educa para que ponga la otra mejilla, es decir se les 

dice que esa es la cruz que les tocó cargar. 

b. Femicidio no íntimo. 

En razón de esta investigación el femicidio no íntimo es aquel 

efectuado contra una mujer por una persona desconocida por ella es decir no 

existe entre victima y victimario ningún tipo de relación. 

La mayoría de las veces este tipo de femicidio involucra el ataque sexual 

contra la victima, es decir el homicida busca dafiar a la mujer y se satisface 

doblemente, por un lado de manera sexual y por otro el gusto de imponer su 

fuerza y poder contra la vlctima. 

c. Femicidio por conexión. 

Es aquella mujer que ha sido asesinada en el momento que una persona 

intentaba matar a otra mujer. La víctima en este caso puede ser un familiar, una 

amistad, una persona adulta o menor e inclusive una desconocida que haya 
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tratado de intervenir o simplemente por circumncias ajenas a ella fue atralda a 

esa situacián. Todo lo anterior se entiende para efectos de esta investigación. 

En este punto es importante analizar que fa violencia intrafamiliar perjudica 

directamente a la persona que está siendo agredida, en este caso una mujer, pero 

tambien las personas que están a su alrededor, como son primordialmente: sus 

hijos, vecinos y familiares que de un modo u otro se ven involucrados dentro del 

clrculo de la violencia intrafamiliar. Estas personas son los que en doctrina se 

conocen como testigos de la violencia dom6stica. 

3. Causas y factores del femicidio. 

Las mujeres sufren todo tipo de violencia, pero es claro que la violencia de 

género es la que más afecta sus vidas. 

Al respecto se tiene que: 

"El krnicidioJ amo exprasrón de kt violencia de @ m J  esta causa& 
por k estrudura de poder cJesigu81 de la sockhd que colbca a las 
mujhs en @c=ión de subordineción respecto de h hombres y que 
se expmsa en Lioaks b s  m: el mbia l ,  el insüfuchal y el 
simbólico. La esirwtura social de k inequidad de gémm fecilifa a los 
bombres el e m i o  de ilas mkacbms de paiersobre k rnuybms. A su 
z la socislización de g é m  hwwe en b s  hombm k 



inMoiz6ción h esas mlscbms de poder sub!?? ha m u p s  y !a 
m e i á n  de una &nü&d masculina abusiva y viobta." 

Las estructuras de dominación permiten que los hombres ejerzan las 

relaciones de poder sobre las mujeres y a la vez esas conductas se transmiten de 

una generacibn a otra. Cambiar las ideologlas de lo masculino y lo femenino es 

muy difícil, requiere de ensefiar, educar y fomentar en los nifios y nifias el hecho 

de que todas las personas somos iguales y de que no deben de existir diferencias 

de género. 

El femicidio también tiene fadores que fomentan su existencia. En primer 

lugar, existe mucha tolerancia en torno a la videncia cotidiana contra las mujeres. 

Recordemos que la mayorfa de los femicidios han estado antecedidos de una 

larga historia de maltrato hacia la mujer y que acaba este ciclo de violencia con la 

muerte de la persona agredida. Tambien existe una especie de sentimiento de 

impunidad del agresor, ya sea las autoridades que en ciertas ocasiones no 

cumplen con su deber y por otro lado, ias mujeres que no denuncian por miedo a 

futuras represalias, esto último debido a que la mujer se encuentra en un estado 

de subordinación frente al victimario. Con respecto a la mujer tambitln se puede 

decir que a 6stas se les dice que tienen que buscar la unidn de la familia a como 

haya lugar. Otro de los factores es la falta de voluntad política para enfrentar en 

forma específica y adecuada la violencia contra las mujeres. Se debe trabajar no 

sólo en defensa de los niños, adultos mayores y discapacitados que si bien es 

cierto son grupos de personas vulnerables, tambi6n las mujeres lo son, es una 

1 CARCEDO (Ana) y otra. Femicidio en Costa Rica 1990-1999. San José, Costa Rica, Instituto 
Nacional de las Mujeres, primera edición, 2002, p. 82. 



verdad que no puede negarse, dfa a dfa se oye y lee noticias de violencia 

intrafamiliar y sus consecuencias. 

Si bien es cierto que las mujeres son las principales vfctimas de homicidio, en 

manos de hombres por causa de violencia doméstica, el Derecho Penal debe 

buscar otras formas de protegerlas, ya que pensar en crear un tipo penal que 

ampare única y exclusivamente a la mujer, no tiene cabida en una sociedad 

democrática como la nuestra Es por esto que la tutela, no se puede llevar a cabo 

realizando distinciones de género ya que con la figura del femicidio, se deja por 

fuera a otras posibles vlctimas que no son mujeres. SI se quiere penalizar y 

pensando en la protección de la familia una opción beneficiosa es la penalización 

de la violencia intrafamiliar, a través de una reforma al Código Penal en la que no 

se realicen distinciones de genero, sexo, etnia u edad. 

4. Concepto y características de la relación de poder o confianza. 

En general se define a las relaciones de poder como aquellas 

caracterizadas por la desigualdad y el dominio que determinada persona ejerce 

sobre otra. Por otro lado la confianza se caracteriza por la lealtad, honestidad y 

credibilidad que una persona demuestra a otra. Estos dos tipos de relaciones se 

derivan de vínculos de amistad, familiaridad, de autoridad o jerarqula. Estos 

vinculos subsisten incluso aún cuando haya finalizado la relación que los originó. 

Ademas estos mismos determinan los límites y responsabilidades que tienen las 

personas en esa relación. 
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La violencia doméstica es una manifestación que busca condicionar, limitar 

o doblegar la voluntad de otra u otras personas, ya sea a través de la coaccibn 

emocional, física, sexual y patrimonial. 

La violencia dombstica se usa como una forma de ejercicio de poder a 

traves de la fuerza para resolver conflictos, eliminando obstáculos e intentando 

someter al otro. 

En las relaciones de pareja, las diferencias de poder provocan un tipo de 

desigualdad que tiene múltiples manifestaciones, cuyas consecuencias pueden 

resultar particularmente graves. 

Las conductas violentas no son instintivas sino que se aprenden a través de 

los procesos de socialización de género. 

Es importante apostar por la igualdad entre los sexos y estar en contra de 

cualquier forma de dominación, pero también hay que evitar caer en actitudes 

sexistas y comprometerse a no consentirlas. Es claro que si se denuncia la 

violencia intraf'amiliar no se va a acabar de un momento a otro, pero si se puede 

contribuir a su erradicacibn. 

Para explicar detalladamente lo que es una relaci6n de poder o confianza 

es importante recordar la diferencia entre sexo y género, por una parte el primero 

es una forma de clasificacrón biológica que distingue a los hombres de las mujeres 

y el género es una construcción cultural y social, en permanente cambio, que le 
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asigna a los hombres y a las mujeres respectivamente una serie de atributos y 

funciones para justificar diferencias y relaciones de poder. 

El poder es la capacidad para decidir, hacer, auto afirmarse y tambien la de 

controlar la vida o los actos de los demás. 

Entre un hombre y mujer como pareja, existe una diferencia de poder 

cultural, casi siempre de fuerza física y con frecuencia de autonomla econbmica 

sobre todo cuando él tiene trabajo remunerado y ella no. En estas condiciones la 

mujer no tiene dominio ni autoridad y su poder se limita a la administración de lo 

ajeno y a leer las necesidades de el hombre para satisfacerlas. 

Los agresores suelen ser hombres que creen en el estereotipo masculino, 

es decir, en la superioridad del varbn y la inferioridad de la mujer; que no 

presentan ningún problema mental especial, sino que creen que por ser hombres 

tienen el poder dentro de casa y desean mantenerlo usando para ello la violencia 

fisica. 

Es claro, que las relaciones de poder en la pareja son un factor de riesgo 

para la violencia doméstica. 

El poder tiene bases que se caraderizan por ser personales y por otro lado 

los recursos que una de las partes aporta a la relacibn incluye aspectos tales 

como: económicos, de conocimiento, destrezas y virtudes. El control que uno de 

los sujetos en la pareja pueda ejercer sobre el otro es una de las bases del poder 
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Con respecto a los discapacitados y los adultos mayores, efectivamente 

pueden llegar a vivir una posicibn de subordinacián respecto principalmente de 

aquellas personas que son sus cuidadores. También existen relaciones de poder 

entre los jefes y los respectivos empleados. En las escuelas, colegios, 

universidades y en la Iglesia tambien pueden darse relaciones de poder respecto 

de los alumnos con los maestros, profesores, sacerdotes o pastores. No se puede 

olvidar que entre amigos también se dan relaciones de poder o confianza. 

Lo niAos y la niAas merecen un apartado especial, debido esto a que por un 

lado son el futuro de nuestra sociedad por el otro la violencia familiar que viven es 

una realidad. Estos niAos(as) son atacados por personas muy allegados a ellos 

como son los familiares y conocidos, los cuales ejercen una reiacián de poder o 

confianza respecto a ellos. 

Asi Batres dice: 

"Las nifias y los n i h  esfan m& expuesíos al abuso por su edad, ya 
que pueden dehnderse menos y son m& dependientes de las 
personas adultas, perr, sobm kuh ponle la sociedad los ha concebido 
corno los más debib- Se k s  educa para obecker, callar y no & M a r  
a /os adu~os~" 

El abuso sexual, físico y emocional contra los niAos(as) suele darse en el 

interior de una relación de poder o confianza. El agresor utiliza ese poder que 

1 http:/Ewww.isis.ci/muieresho~/viireflex5.htm, 26 de junio de 2002, p.6. 
BATRES (Gioconda) y otros. m n c i a  de Mnero. derechos humanos e intervención policial. San 

José, Costa Rica, ILANUD, Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica, 
2002, p. 42. 
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tiene sobre la vtctima para lograr su cometido y el nifio(a) se ve incapacitado(a) 

para detenerlo. El nirio(a) es traicionado por la persona de quien debiera esperar 

con todo derecho amor, comprensión, seguridad y protección. 

El abuso sexual contra nirios y nifias es muy común, as1 lo confirman 

muchos estudios realizados. Los agresores suelen ser familiares, amigos, vecinos, 

sacerdotes, pastores, maestros, entrenadores, etc. Esto anterior indica que entre 

la vlctima y el agresor existe una clara relación de autoridad que permite o brinda 

la oportunidad de perpetrar la inocencia del nifio o la nifia. 

La violencia física es otro problema contra los nifios(as) y estas agresiones 

son cometidas principalmente por familiares. 

Además Batres manifiesta: 

'La violencia ñ s h  conbg n i h  y nillas. Es aquella violencia que ocurre 
cuando una persiana que esta en una mIaci6n de poder con un niño o 
niña, k iniiinge &/lo no accidenfal prvwcandb ksbnes internas, 
exkmas o ambas. E l  csstrgo, que no es muy infienso pem es ftpcuenfie 
y que se conoce como castigo crónico no severv, también es un tipo de 
videncia ñsica. " 

' BATRES (Gioconda) y otros. Violencia de dnero. derechos humanos e intervención policial. San 
José, Costa Rica, ILANUD, Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica, 
2002, p. 56. ' 
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No cabe duda que todos los adultos de la sociedad costamcense deben 

comprometerse a cumplir con las leyes y convenios que estipulan la eliminación 

de todo tipo de discriminación y de violencia contra las personas. Es una tarea 

muy difícil porque la discriminación y la violencia han sido reforzados a traves de 

la historia, las creencias, la educación y las instituciones. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DIVERSOS 

INTENTOS PARA SER REGULADA EN LA V ~ A  

PENAL. 

Sección 1: Proyectos de ley. 

Debido al aumento en el pals de personas agredidas y asesinadas, 

principalmente mujeres, se han presentado ante la Asamblea Legislativa diversas 

iniciativas de ley que buscan penalizar la violencia doméstica. En esta sección se 

describen y se lleva a cabo un análisis jurldico de las mismas. 

A. Descripción y análisis de los principales proyectos de ley. 

Hoy día la violencia doméstica es un problema de salud pública que se vive 

en el interior de los hogares costarricenses y sus consecuencias sociales son de 

gran envergadura. Debido a lo anterior, hace diez anos se ha venido pensando la 

forma de cbmo erradicarla. El primer intento legislativo serio fue la creacibn de la 

actual Ley contra la Violencia Dom6stica promulgada en 1996. Además, se han 

ratificado varios convenios internacionales que versan sobre la protección de los 

diferentes miembros de la familia, los cuales ya fueron analizados en esta 

investigaci6n'. Es importante reiterar el hecho de que se han venido presentando 

proyectos en la Asamblea Legislativa con el fin de penalirar la videncia 

1 Ver capitulo I, sección 11, punto A, de esta investigación, donde se analizan los diversos convenios 
internacionales. 
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doméstica, reformando en algunos puntos el C6digo Penal y en otros creando 

leyes especiales. 

Según un sector de la población costarricense, la violencia dom6stica es un 

tema que no se encuentra debidamente regulado en la estructura de nuestro 

Código Penal. Estos Qiümos sostienen que el C6digo Penal actual no rinde la 

protección adecuada a las victimas de este mal. Es por ello, que desde ya hace 

varios anos algunos grupos corno por ejemplo, el Centro Feminista de Información 

u Acción cr la Delegación de la Mujer, entre otros han procurado impulsar ante 

nuestro órgano legislativo una serie de proyectos de ley que en esencia pretenden 

disminuir los niveles de violencia intrafamiliar tomando como principal recurso el 

Derecho Penal. 

En este apartado, se describe cuáles han sido los principales proyectos de 

ley presentados ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

1. Reforma de los artículos 124 bis y 195 del Código penal' sobre la 

tipificación de la agresión doméstica. 

' Articulo 1%. Será sancionado con diez a cien días multas el que hiciere uso de amenazas 
injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, si el hecho fuera cometido con armas de 
fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas. 
Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 
2001, artículo 1%. 
Es importante aclararle al lecbor que el actual artículo 195 del Código Penal se lee de la siguiente 
forma ya que fue reformado por ei artículo 1 de la ley N* 8250 de 02 de mayo de 2002, publicada 
en ei Alcance No. 37 a La Gaceta No. 89 de 10 de mayo de 2002: Amenazas agravadas. Articulo 
195.- Será sancionado con prisión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días multa, a 
quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, si el 
hecho fuere cometido con armas de fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas 
fueren anónimas o simbólicas. w.Doder-iudicial.ao.crlintranetlsalat Código Penal, Ley No 
4573 del 4 de mayo de 1970, aroculo 195,24 de agosto de 2002. 



Penakación de la Violencia InEraiknk 
- 168 - 

Bajo el expediente número 13.081, se tramitó el 25 de noviembre de 1997 

este proyecto de ley. Esta iniciativa de ley fue archivada el 5 de setiembre de 

2000, es decir que no siguió dictaminándose en la Asamblea Legislativa. 

Dentro de las principales justificaciones que se dieron para redactar este 

proyecto, se encuentran las siguientes: 

a) Una insuficiente regulación en nuestro ordenamiento jurídico penal. 

:..no basta la regukión exisknir, en los o&narnknfrxJ: penaks. Es 
necesario irnpktmntar agravantes apIhb/es a a q u e l .  casos en que 
se ataque la figura de la familia, lo cual justifica un aumento en las 
penas cuando b S  d8fios Sean O C B S ~ ~ I ~ ~ X  denfro de Un8 t&Ci&l de 
c o ~ ~ ~ ~ v e n c i a . ~ ~ ~  

b) El aumento de las denuncias por abusos contra la mujer. 

"En nuesfro paIsS las denuncias en hs ahldlas por abusos contra la 
mu@r han aumentados pem esb no es m&@ del incrremenfo de las 
agresioness sino de la confianza de las mu~~eres agredidas hacia krs 
depIXhCi8~ ~ L J d k i 8 ~ e ~ . ~  

c) La falta de acceso por parte de algunas victimas a asesoría legal y la lentitud 

para encontrar soluciones a los litigios de violencia domestica. 

"...&be p u r a r s e  una myor 8ccesibiW y prontitud en las 
s0llJCbne~ de /OS l i h h  de videlXi8 dom&stica. Las ag~sbtles Contra 
la mujer y ks familia ?quieren un castigo penal de mayor relevancia, 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expedíente No 13081. 
Provecto de Lev: Reforma de los Artículos 124 Bis v 195 del Códiao Penal cobre la Tivificación de 
la Aaresión Doméstica, del 25 de noviembre de 1997, tomo único, folio 7. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. €miente No 13081. 
Provecto de Lev: Reforma de los Artículos 124 Bis y 195 del Códiao Penal sobre la Tipificación de 
la Ariresión Doméstica, del 25 de noviembre de 1997, tomo único, folio 10. 
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tanto por la cantidad exisbnb como por bs consecuencias sociaks 
que poedan fener denbo de nuesfm sociedad." 

Dentro del contenido normativo de la iniciativa se planteaba lo siguiente: 

Articulo 1 O.- Reformase los artfculos 124 bis y 195 del Código Penal para que se 

lean de la siguiente forma: 

"Artfculo 124 bis.- Todo aquel que amenazara, intimidara o empleara la 

coacción o violencia ffsica, sexual o psicológica contra su cónyuge, o contra la 

persona con la que mantiene o haya mantenido relación análoga, será sancionado 

con pena de prisión de uno a cuatro afios." 

"Articulo 195.- será sancionado de uno a tres años, el que hiciera uso de 

amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una o más personas, si el 

hecho fuera cometido con arma de fuego u otro medio físico idóneo, o por dos o 

mas personas reunidas, o si las amenazas fueran anónimas o simbólicas. Si las 

amenazas ocurrieran en alguna de las condiciones citadas, en contra de una 

persona en relación de parentesco, será aplicada la pena por un período de dos a 

cuatro afios; se le impondrá, además, el deber de cumplir con las obligaciones de 

alimentos, según los terminos del Código de Familia." 

Este proyecto de ley fue iniciativa del exdiputado Constantino Urcuyo 

Fournier, el cual pretendla tres objetivos principales en relación con el tipo penal 

de amenazas: 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Exmdiente No 13081. 
Provecto de Lev: Reforma de los Artículos 124 Bis v 195 del Código Penal sobre la Tipificación de 
la Aaresión Doméstica, del 25 de noviembre de 1997, tomo Único, folio 12. 
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a) aumentar la penalidad de 1 a 3 anos. 

b) Ampliar los medios de comisión del delito (uso de arma de fuego u otro medio 

físico idbneo). 

c) Agravar la conducta cuando se realiza en contra de una persona en relación de 

parentesco. 

Para el proponente la regulación que existe en nuestros ordenamíentos 

penales no es la adecuada y era necesario incorporar agravantes aplicables a 

aquellos casos en que se ataque la figura de la familia. 

Al respecto Mayeia Araya senala: 

"Las regulaciones exisfenfes en los ordenamientos penales se revelan 
insuficenfes en opinión del pmponenfe, por k que con la presente 
iniciativa pretende í&&r k s  derechos de la mujer y del inh& dentro 
del Hogar. 
Para ello propone ia cmacibn ck un nuevo tipo penal que sanciona la 
agresión o violencia &médica e introduce una agravante en e/ tipo 
penal de ''amenazas sgmvadas" aplicabk en q w l b s  casos en que se 
ag&a a un miembro de la familia. Se infroduce ademc)s en es& tipo 
penal el deber de cumplir con las obligaciones de a l i m e e  en los 
terminos que establece el Wgo de  amil la."' 

La iniciativa fue consultada a vanas organizaciones, dentro de ellas se 

encuentran: 

1. El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. m i e n t e  No 13081. 
Provecto de Lev: Reforma de los Artículos 124 Bis v 195 del Códiao Penal sobre la Tipificación de 
la Agresión Doméstica, del 25 de noviembre de 1997, tomo único, folio 21. 
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2. La Defensorla de los Habitantes. 

3. El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 

4. El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente. 

5. La Corte Suprema de Justicia. 

Con respecto al contenido del proyecto existían una serie de incongruencias 

y defectos planteados tanto en las diferentes consultas como en los informes 

rendidos ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión Permanente 

especial de la Mujer, entre los principales se estableclan: 

a) En cuanto al título o nombre del Proyecto de Ley: la iniciativa planteaba la 

reforma al artlculo 124 Bis del Código Penal, pero en el Código Penal no existe 

ese artlculo, por lo que parece se trata de un error material y pretende en 

realidad adicionar al Código un nuevo artículo llamado 124 bis. Además se 

considera que la ubicacibn pretendida no es la mhs adecuada ya que el 

articulo 124 que le antecede es el que corresponde al tipo penal de "Lesiones 

graves". 

b) El sujeto activo utilizado en la redacción original de los tipos penales 

corresponde al género masculino. Se recomienda utilizar formulas neutras o 

impersonales como por ejemplo: la utilización de la fbrmula "Quién". 

c) En relación con la adición del artículo 124 Bis, se planteaba que el articulo 

propuesto en el proyecto original, presenta un tipo penal muy abierto e 

impreciso; lo cual podría originar eventualmente vicios de inconstitucionalidad. 

Debido a esa imprecisión se recomienda su eliminaci6n, ya que además 

mezcla acciones tan genéricas como las amenazas, la intimidación, la coacción 

y la violencia, las cuales ya se encuentran reguladas en otros tipos penales. 
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d) En cuanto al sujeto pasivo. El tipo pena! del 124 Bis, protegla únicamente al 
cónyuge del victimario y no al excónyuge, a diferencia de la hipótesis en la que 

el sujeto pasivo es la persona con la que mantiene o ha mantenido una 

relación análoga de convivencia. Por consiguiente se trata de una disposición 

penal que lesiona el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la 

Constitución Política. 

e) En relación con la reforma del artículo 195: El bien jurídico tutelado era la 

libertad de formación de los actos voluntarios y especialmente el sentimiento 

de seguridad y tranquilidad personal, considerados bienes juridicos muy 

importantes. 

Según Carlos Vázquez la amenaza es definida como. 

"La amenaza es la exteriorizaci6n que una persona hace a &a, úe 
causarle a ella o a su familia, un mal en ciertos bienes jutídicos, un mal 
que es fufutv, posible, injusto, detennimcb, dependiente de /a voluntad 
del que amenaza y capaz de infundir intranquilidad o alama en el 
ofendido. 
Los medos comisivos en el delifo de amenazas m amp/ios y puede 
ser cometjdo de palabra, por escrito o incluso por actos concluyenfes e 
inequfmms que demuestren el propósito dre/ sujeto activo en ikt 
realización normal."' 

El artículo 379 inciso 3 del Código penal2. tipifica como contravenci6n 'Las 

amenazas personales" y sanciona de tres a treinta dfas muita a quien 

amenazare a otro o a su familia. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13081. 
124 Bis v 195 del Codiao Penal so 

. . 
bre la Tivifi - * Provecto de Lev: Reforma de los Arbculos cacion de 

la Aaresión Doméstica, del 25 de nwiembre de 1997, tomo Único, folio 24. 
Este arüculo en su inciso 3 disponía: Arüculo 379. Se impondrá de tres a treinta días multa a 

quien: Amenazas personales 3) Amenazare a otro o a su familia. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 
de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 379 inciso 3. Debe 
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Seg On Javier LIobet esta norma: 

U...es producto de le mlonna al Código P m l  realizada median& Ley 
6726 & 10 cks marzo & 1982, que con la frnslidad áe ckswngesfionar 
bs  tribunales, conM'rtió en c o n t r z p ~ ~ ~ ~ ~ : i ó n  una serie de delitos... ni 

El artículo 379 inciso 3 sustituye al articulo 194~. que tipifcaba el delito de 

"amenazas" el cual se encuentra derogado. Por lo tanto no tenla sentido un tipo 

penal de "amenazas agravadasw aplicable en casos en que se agreda a un 

miembro de la familia, si el tipo penal básico no existe, por lo que se recomiendo 

eliminar el segundo párrafo de la reforma al artículo 195. 

Con referencia a las obligaciones alimentarias, que según la redaccidn 

original se establecía como pena accesoria era recomendable su eliminacibn esto 

por cuanto: 

1. En primer lugar, parece que el proponente pretendia establecer dicha 

obligaci6n como una pena, pero la naturaleza de la obligaci6n alimentaria 

reside en el derecho subjetivo a la asistencia que se deriva de los vlnculos 

familiares. 

acotarse que este artículo no ha sido derogado, pero su numeración en el actual Código 
Penal es diferente, ahora esta normativa se encuentra en el artículo 384 inciso 2". Artículo 
384. Se impondrá de tres a treinta días multa a quien: Amenazas personales 2) Amenazare a otro 
o a su familia. WHNY.DO~W-iudicial.ao.cr/intraneVsalatercera, Código Penal, Ley No a 7 3  del 4 de 
mayo de 1970, artículo 384 inc. 2", 24 de agosto de 2002. 

'ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. m i e n t e  No 13081. Proyecto 
de Lev: Reforma de los Artículos 124 Bis v 195 del Códiao Penal sobre la Tpificación de la 
Aaresión Doméstica, del 25 de noviembre de 1997. tomo Único, folio 25. 
2Este  culo antes de ser derogado por Ley No 6726 de 10 de m a m  & 1982, disponía lo 
siguiente: Amenazas: Será sancionado con diez a cincuenta dias multa, el que hiciere uso de 
amenazas injustas y graves para alamar o amenazar a una persona. 



Asl se ha indicado que: 

... no puede consk&arse bajo ninguna cincunsfancia, que la obligación 
alimentatia &l padrie a favor del híjo, constituya une sanción o una 
pena, en e/ seni& que k quien? hacer ver e/ accionanfe. La con&ión 
de paám conlkva el emicio de una serie de &echos que posibilitan 
la mlizaci6n de k parnidad del sujeto9 pero a su vez significa el 
asumir y cumplir con importanbs obl~aciones llospecto &1 hijo 
pmcma&, el cual no puede quedar despmbgkb bnk a /as 
cincunsfancias de le vida, en una etapa & la misma en que el mem~no  
tiene meáios pmph para hacerle hnte  a una serie de 
o b ~ 1 8 c ~ . . . L o  anterrw porque no estamos en pmencia de rnaferia 
mpl~siva.. . nf 

2. No siempre es el ofensor quien debe cumplir con la obligación 

alimentaria. 

Para Mayela Araya: 

:..no siempre resultar$ ser el ofensor quien deba según dispone /a k y  
cumplir con la obligación alimentaria. En todo caso, k propuesta en 
este se- msutte innecesaria i d a  vez que cabiéndok fa1 obl&ación 
al ofenm, le /e ser exigible por el juez el c u m p / i ~  de tal 
obligación en razón de k dspuesb en el Código de Familia y que 
encuentra respalslo en /as medidas cautelares que se dictan en esta 
materia, mismas que son e&ufivas y e&uMas. Así, el cita& código 
establece en su d c u b  156 y $57 a quienes se deben alimenfos y en 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. ExDediente No 13081. 
Provecto de Lw: Reforma de los Artículos 124 Bis v 195 del Código Penal sobre la Tipificación de 
la Agresión Doméstica, del 25 de nwiembre de 1997, tomo único, folio 29. 
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su artfcub 159 y 160 esfabke kss citc-ncias por las que &ja de 
existir esta ob1igpi6n. "' 

3. En el Cádigo Penal existe el artículo 185' que sanciona "El incumplimiento 

del deber alimentariou lo cual conlleva a la existencia de una duplicidad 

penal innecesaria sin dejar de 1% el hecho de que la obligación 

alimentaria es ajena al Derecho Penal. 

La reforma al artfculo 195 presentaba otra crftica además de las ya 

sehaladas y es que al referirse a las penas no especificaba de que tipo de pena se 

trata, sólo establecía los anos a imponer. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLEA DE COSTA RICA. M i e n t e  No 13081. 
Provedo de Lev: Reforma de los Attículos 124 Bis v 195 del Códino Penal cobre la Tipificación de 
la Agresión Doméstica, del 25 de noviembre de 1997, tomo único, folio 30. 
' Artículo 185. Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del salario 
mínimo estabiecido por la Ley No.7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o 
guardador de un menor de dieciocho años o de una persona que no pueda valerse por sí misma, 
que deliberadamente, mediando o no sentencia cMI, omita prestar los medíos indispensables de 
subsistencia a los que está obligado. 
El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del 
autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción. 
La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. 
La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras personas hayan proveído 
medios & subsistencia 
Igual pena se impondrá al hijo respecto de bs padres desvalidos y al cónyuge respecta del otro 
cbnyuge, separado o no, o dmrciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano 
incapaz. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava 
edición, 2601, artícuio 185. 



2. Reforma del artículo 112 y adición del artículo 128 del Código Penal, Ley 

No 4673, del 4 de mayo de 1970. 

Esta iniciativa fue presentada el 28 de octubre de 1999 bajo el expediente 

13.804 y es sometido a consideración en ese momento por la exdiputada Rina 

Contreras L ó p .  

Entre las principales justificaciones para la redacción de este proyecto se 

encuentran las siguientes: 

a) Que ¡as mujeres han sido expuestas en mayor medida a la violencia 

doméstica, eso como resultado de ¡a desigualdad de poder, existente entre 

hombres y mujeres. 

"Como resukado de la desiguakjad de pcxder entre hombres y mujeres, 
manhtada por mediio de una sociedad patriarcal, las mqéres han 
sido expuesfas, en mayor medida, a las más diversas clases de 
agresiones: fisica, sexual, emocional y patrimonial. "' 

b) Pretende tipificar como delito las acciones de violencia doméstica y aspira ser 

un complemento para aplicar ¡a Ley Contra la Violencia Doméstica. 

"Este proyecb de k y  sirve como m ~ n b  para la Ley confrs la 
Violencia Doméstica pues prebnde tiPIficar, como delito, la comisi6n de 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.. Provecto de Lev: Reforma del 
Articulo 11 2 v Adicidn del Articub 128 del Códiao Penal. Expediente No 13804Ley N04573. del 4 de 
maw de 1970, del 28 de octubre de 1999, tomo único, folio 2. 
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actos & agresión perpehch por mkmbm det grupo M i a r  que 
brmen parte del mismo grupo. 

c) La violencia dombstica posee caracterlcticas especiales que necesitan ser 

expresadas en el Código Penal. 

'La violencia inárafamiliar pcwe elementos y características especiales 
que meedían i M . l i z a m  en n m ú v  Código Penal. Los victimario$ 
&&en entender que las cwxjucb contra las personas que comparten 
su hogar deben samhrse, en el enb& de que en este ámbifo es 
donde b s  personas deberen gozar de mayor seguridad, ptección, 
respeto y abeto." 

d) Se pretende proteger a la familia en sentido amplio, incluyéndose a los 
miembros de una unión de hecho. 

"Esta iniciativa contempla el concepb de familia en un se&& amplio, 
entendkb no S& w m  femitia nuck r  constituida por cónyuges e 
~IJ¿W, sino tambien se ha inckrhb a /o ascendieníes, thcendientes, ex 
cónyuges, convivientes de hecho y ex convivienfes o kxs que han 
rnanfenido una mkición an&ga.g 

- - - -  

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. m i e n t e  No 13804. 
Provecto de Lev: Reforma del Articulo 112 v Adición del Articulo 128 del M i a o  Penal. Ley 
N04573. del 4 de mavo de 1970. del 28 de octubre de 1999, tomo único, folio 4. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLcA DE COSTA RICA. ExDediente No 13804. 
Provecto de Lev: Reforma del Articulo 112 y Adición del Artículo 128 del Código Penal. Ley 
N04573. del 4 de maw de 1970. del 28 de octubre de 1999, tomo único, folio 4. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLlCA DE COSTA RICA. E3mdiente No 13804. 
Provecto de Lev: Reforma del Artículo 112 v Adición del Artículo 128 del Códiw Penal. Ley 
N04573. del 4 de mavo de 1970, del 28 de octubre de 1999, tomo Único, folio 5. 
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Dentro del contenido normativo de esfa iniciatWa se tiene lo siguiente: 

Artículo 1 .- Refórmase el inciso 1) del artlculo 112 del Código Penal, Ley N" 

4573, del cuatro de mayo de 1970, para que se lea: 

Artículo 112.- Homicidio calificado: Se impondrá prisión de veinte a 

treinta anos, a quien mate: 

1 .- A su ascendente, descendiente, hermanos consangulneos, cónyuge, ex 

cónyuge o a la persona con la que mantenga o haya mantenido relación análoga 

de convivencia. 

Articulo 2.- Adiciónase el articulo 128 y córrase la numeración para que se 

lea: 

Articulo 128.- Violencia doméstica: Siempre que la conducta no sea más 

severamente castigada, será sancionado con pena de prisión de cuatro meses a 

cuatro anos, quien agreda física o psicológicamente, o amenace con armas u 

objetos contundentes a su cdnyuge o ex cónyuge o a la persona con la que 

mantenga o haya mantenido relación análoga de convivencia, o a su ascendiente 

o descendiente. 

Esta iniciativa de ley cuenta con un único informe t6aiico1, realizado por la 

licenciada Lilliana Riera Quesada, en él se analizan las justificaciones del 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13804. 
Provecto de Ley: Reforma del Artículo 112 y Adición del Artículo 128 del Códino Penal, Ley 
N04573. del 4 de mayo de 1970. del 28 de octubre de 1999, tomo Único, folios 50-58. 
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proyecto, el articulado de la iniciativa y su confrontación con el texto vigente del 

Cbdigo Penal y además, algunas consideraciones sobre violencia doméstica. 

Respecto a las justificaciones del proyecto se indica que de ellas se 

desprende la necesidad de establecer delitos especiales, ya que la violencia 

domestica tiene características diferentes. 

En relaci6n al texto propuesto en el artículo primero, lo que se busca es la 

modificación del inciso 1' del articulo que tipifica el homicidio calificado que se 

produzca entre personas ligadas por parentesco o convivencia. 

Por otro lado, este informe t6cnico toma muy en consideración el hecho de 

que muchas mujeres mueran y sean agredidas por violencia doméstica y además, 

indica que existen instrumentos jurldicos internacionales que legitiman acciones 

para erradicar este tipo de violencia. 

Este proyecto lo que pretende es tiprficar como delito la comisión de actos 

de agresión llevados acabo por miembros del grupo familiar contra personas que 

forman parte de la misma familia. Es decir el concepto de familia se establece en 

sentido amplio, incluyendo c6nyuges ascendientes, descendientes, hermanos 

consanguíneos, excónyuges. y los que mantengan o hayan mantenido una 

relación análoga de convivencia. 
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La iniciativa pretende modificar el artículo 1 12 actual del Código Penal en 

su inciso primero. Además busca incluir un nuevo articulo que tipifique la violencia 

doméstica. 

Respecto a la reforma del artículo 112 se puede establecer lo 

siguiente: 

Con la modificación se incluye al excónyuge y a la persona con la que 

mantenga o haya mantenido una relaci6n análoga de convivencia, sin embargo no 

queda claro si con relaci6n análoga de convivencia se están refiriendo a la unión 

de hecho y si asl fuera tampoco se entiende si debe cumplir con los requisitos 

legales establecidos para esa uni6n en la ley. Lo que si queda claro es que se 

eliminan los requisitos de haber procreado hijos y el mlnimo de duración de la 

convivencia que establece el actual Códígo Penal con respecto a la manceba o al 

concubinario. 

En cuanto a la disminución de cinco anos en el extremo mayor de la pena, 

esto pareciera no ser tan significativo, respecto al fin de la norma, que es proteger 

a los miembros de la familia independientemente de la estabilidad de las 

relaciones. 

Se establece una conducta: matar a una persona que pertenece o 

perteneció a su misma familia, es decir que se agrava el homicidio en raz6n del 

vinculo familiar. 



Tanto sujeto activo y sujeto pasivo deben ser entre ambos ascendientes, 

descendientes, u hermanos consangulneos o por adopción. Además cónyuges, ex 

cónyuges, y personas que hayan mantenido o mantengan una relación análoga de 

convivencia. 

En cuanto a la inclusión del artículo 128 al Código Penal se establece 

en este tipo penal dos conductas, la primera agredir física o psicológicamente y la 

segunda amenazar con armas u objeto contundentes. 

Estas acciones deben recaer sobre sujetos determinados, como lo son el 

cónyuge, el ex cónyuge, el ascendiente, el descendiente y la persona con la que 

mantenga o haya mantenido una relación análoga de convivencia. 

Esta figura penal guarda cierta similitud con el artlculo 140 del Cdd i  Penal 

actual', en que se regula la agresión, sin embargo existen diferencias 

significativas. 

En el proyecto la acción recae sobre sujetos determinados, mientras que en 

el delito de agresión los sujetos son indeterminados, haciendo la excepción de que 

la pena puede aumentarse si concurriese algunas de las circunstancias previstas 

en el homicidio calificado actual. 

' Articulo 140. Será reprimido con prisión de dos a seis meses el que agrediere a otro con cualquier 
arma u objeto contundente. aunque no causare herida, o el que amenazare con arma de fuego. 
Si concumere aiguna de ias circunstancias previstas en el homicidio calificado o en esta& de 
emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente, a juicio del Juez. 
Códmo Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, WA, onceava edición, 
2001, articulo 140. 
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En el delito de agresión se alude directamente a la utilizacidn de amas de 

fuego para amenazas, mientras que en el artículo del proyecto esto es irrelevante, 

ya que se trata de cualquier arma u objeto contundente. 

Como novedad aparece tipificada la agresi6n psicol6gica, dándole sentido a 

los fines de este proyecin que busca ser el complemento de la Ley contra la 

Videncia Doméstica, tipificando como delito, la comisión de actos de agresi6n 

perpetrados por miembros del grupo familiar, contra personas de ese mismo 

grupo. 

Otro punto importante es que el artículo del proyecto establece como 

extremo mayor de la pena un total de cuatro anos, mientras que el artículo de 

agresi6n actual establece la pena entre dos a seis meses, con posibilidad de 

aumentar hasta un tercio ia misma en caso de que concurran las circunstancias 

del homicidio calificado actual. 

Según Lilliana Rivera Quesada: 

:..se htatía de dos conductas que aunque similares, tienen elementos 
que m son comunes y que penifitía a p h r  el criterio & especialidad 
en elcaso concmb arde un achra/concurio aparieh-" 

' ASAMBLEA LEGlSLATiVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13804. 
Proyecto de Lev: Reforma del Artícuio 112 Y Adicidn del Artículo 128 del Códiao Penal, Ley 
N04573. del 4 de mayo de 1970. del 28 de octubre de 1999, tomo único, folio 60. 
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Sin embargo la posible existencia de dos tipos penales tan similares podrla 

traer una duplicidad normativa innecesaria. Se puede pensar en incluir dentro del 

delito de agresión, a la agresión psicológica y en cuanto a las amenazas no sólo 

las que se realizan con armas de fuego sino cualquier arma u objeto contundente. 

En lo referente a las penas puede pensarse en aumentar el extremo 

superior de las mismas cuando el delito sea cometido contra miembros del mismo 

grupo familiar. 

Sin embargo es importante pensar más en el hecho de aplicar otras 

medidas altemativas a la prisi6n que busquen rehabilitar a la persona agresora. 

Todas estas reformas sugeridas tienen que darse siempre y cuando sea 

reformado tambien el inciso a) del articulo 112 actual del Código penal' de 

' Así se lee este artículo actualmente: Artículo 112. Homicidio calificado- Se impondrá prisión de 
veinte a treinta y cinco años, a quien mate: 
1.- A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o 
concubinario si han procreado uno o más hijos en comun y han llevado vida marital por lo menos 
durante los dos aIios anteriores a la perpetración del hecho. Códho Penal. Ley No 4573 del 4 de 
mayo de 1970, San José, Costa Rica, USA, onceava edición, 2001, articulo 1 1 2 inciso 1. 
Si este artSculo llegara a reformarse con la propuesta sugerida en este apartado, se leería 
así: Articulo 112.- Homicidio calificado: Se impondrá prisión de veinte a treinta afios, a quien mate: 
1.- A su ascendente, descendiente, hermanos consanguíneos, cónyuge, ex cónyuge o a la persona 
con la que mantenga o haya mantenido relación análoga de convivencia. ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13804. Proyecto de Lev: 
Refonna del Articulo 112 Y Adición del Articulo 128 del Códíno Penal. Ley N04573. del 4 de mavo 
de 1970. del 28 de octubre de 1999, torno único. 
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acuerdo a como en el proyecto en estudio se ha estipulado, todo lo anterior con el 

fin de dar proteccidn a la hrnilia. 

3. Penalización de !a videncia contra las mujeres. 

Este proyecto de ley fue llamado primero "Penalización de la violencia 

contra las mujeres mayores de edad", tramitado bajo el expediente 13.874 el día 

25 de enero de 2000. Posteriormente fue retomado ese mismo expediente, con 

muchas variantes el 11 de diciembre de 2001 y actualmente se llama Penalización 

de la violencia contra las mujeres. 

En este apartado, se describe primero el proyecto original llamado 

penalización de la violencia contra las mujeres mayores de edad, posteriormente 

se analiza la iniciativa de penalización de la violencia contra las mujeres. 

Las justificaciones para la iniciativa de ley llamada penalización de la 

violencia contra las mujeres mayores de edad se pueden resumir en lo siguiente: 

a) La violencia dom6sticzi en particular contra las mujeres es un problema que 

nos afecta diariamente no s61o a nivel nacional sino internacional. 

As!, por ejemplo, se dice que: 

S..k vbkneia en conbr, & las mujeres es una probibmBtica mundial 
que afecta e d d i a n e d  b vida de miles de persmas, dimefa o 
indiriectamente y que tiiem un impacto dekminanie en la vKlra smiafl 
económica y ds /SS naciones almkdor del mundo, 
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~ 0 1 ) ~ ~ ~ ~  ui?ü b 8 ~  mm el des8diEo humano de 
pueblos. "' 

b) La discriminación por razones de género es una práctica que se afianza cada 

vez con mayor magnitud en nuestras sociedades y afecta particularmente a la 

mujer. 

Sobre este tema, se encuentra que: 

'La discn'rnin~ción por razones de sexo es una prácfica pmhibida en 
numerosos insfrumenb inkrnaciwmbs, en h que se rieconoce 
el principal factor de hsgo para sufnr esta *mis es e/ hecho de 
ser mujer y que h misma no a hechos Cwfuifos sino a una 
consfrucciión social cüscn'iminaton'a. 

c) Hay una gran insuficiencia en la normativa penal para tratar estos cacos en 

particular. 

En reiación con este aspecto: 

"...el W i g o  Penal vigen@ en Costa Rica, si bien sanciona abunas 
conductas cb viofemia, se mfrere prionfanamente a aquellas 
r e k b m s  en rlas c m k  m existe un vImuk de p d w  o de oonñanza, 
sin fomar en cuenta las indMdmies y sociafes que un a& de 
vbIrencia bajo esas condciones pmvoca, y es, precisamede, el no 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Ewediente No 13874. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Muieres Mavores de Edad, dd 25 de 
enero del 2000, tomo 3, fdio 24. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. ExDediente No 13874. 
Provecto de Lev. Penalización de la Violencia contra las Muieres Mavores de Edad, del 25 de 
enero del 2000, tomo 3, folio 25. 
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recomimientr, de este tipo de sitwcbrtes, une de Iss pnpnmipaks 
deficiencias ds fa ~ i s k i ó n  penal actwl.." 

d) Que las mujeres cuentan con un limitado acceso a la justicia y hay un gran 

nivel de impunidad en la aplicación de las normas penales. 

En cuanto al tema de la impunidad se estipula que: 

':.,el Códiga Penal peh del supmk equivocado que los sujetos a 
quienes se refieren h delih, se encuentran en una situación de 
ig.uakted mal lo que gemm una setk de prvbkmas en la kgisiación 
pene1 que S& tradm en un limitado scceso de las mujerres a b justicia 
y en une hu6trad impunidad.' 

e) Se pretende proteger la vida y otros bienes jurídicos, ya que según I 

propulsores ae este proyecto estos aspectos aún no reciben esa proteccic 

jurldíco penal. 

Sobre estos bienes juridicos tutelados se encuentra que: 

"Esfe pmyecb de ley replanfea bs tipos penales que ya exiden, peto 
adem#s phníw tipos peneles nuevos con el fin úe pmbgerks vMla y ks 
c a l M  c& Mds & k s  m u w  en aspectos que adn no nxiben esa 
ptecc& j u r í ~ p e n a l .  ..Además, conviene *tacar el esfuerzo 
resiizado por -ver y sancionar con mayor seven'dad que en el 

' ASAMBLEA LBGlSLATiVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. bediente No 13874. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Muieres Mavwes de Ed& del 25 de 
enero del 2000, t ~ m o  4, Wio 41. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. m i e n t e  No 13874. 
Provecto de L ~ K .  Penalización de la Violencia contra las Muieres Mavores de Edad, del 25 de 
enero del 2000, bmo 4, folio 43. 
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CW& km/ ,  Is wbkmie contra Iss mu@s mjmes ck edad 
o c u n i & l e n e l m a ~ ~ ~ d s l a s m k ~ ~ p o d w o c o n f r a ~ ~ a ~ "  

Entre la normativa de esta i n i c i a  de ley se tiene la siguiente: 

Se define con mayor ampliitud el concepto de relaciones de poder o confianza. 

Se establece como fuentes de interpretación: 1) La Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer y 2) La Convencióh Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Se crea tres clases de penas: la principal(prisión), altemativas(detenci6n de fin 

de semana, prestaci6n de s e ~ c i o  de utilidad ptjblica, cumplimiento de 

instrucciones y de extrañamiento), y accesorias( in habilición, prohibición de 

residencia y limitaci6n de uso de armas). 

Se establece la responsabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social de 

desarrollar programas para la atenci6n especializada de ofensores que se 

encuentren en un plan de conducías en libertad, asl como el Ministerio de 

Justicia en el caso que las personas condenadas se encuentren recluidas en 

centros penitenciarios. 

En cuanto a los delitos se establece la figura del femicidio u homicidio de una 

mujer mayor de edad cuando haya mediado una relación de poder o confianza 

y otros tipos de violencia fisica como el rnabto, la restricción al derecho de 

tránsito y comunicaci6n. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. kmdiente No 13874. 
Prwecto de Lev: PenaI'iación de la Violencia contra las Muieres Mayores de Edad, del 25 de 
enero del 2000, tomo 4, folio 45. 
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Respecto a la violencia psicológica se crea los tipos penales de violencia 

emocional, restricción a la autodeterminación, coacción, amenazas y ofensas 

contra la mujer mayor de edad. 

e En b referente a la videncia sexual se crea los tipos penales de violación 

contra una mujer mayor de edad, abuso sexual indirecto, explotaci6n sexual de 

¡a mujer, entre otros. 

En cuanto a la violencia patrimonial se establece tipos penales como la 

sustracción patrirnoniat, el dano patrimonial, la retención patrimonial, la 

limitación al ejercicio de la propiedad, el fraude de simulación sobre bienes 

susceptibles a ser gananciales, la pérdida de bienes de uso familiar, la 

distracción de las utilidades de las actividades económicas familiares y la 

explotación económica de la mujer. 

Se sanciona la obstaculización del acceso a la justicia y la omisión de 

funciones por parte de los funcionarios públicos. 

Como ya se habla mencionado, el anterior proyecto fue el antecedente del 

proyecto que a continuación se analiza llamado Penalización de la violencia contra 

las mujeres del 1 1 de diciembre de 2001, bajo el mismo número de expediente. 

Las justificaciones del proyecto de ley penalización de la violencia contra las 

mujeres básicamente son similares a las de su antecesor, sin embargo, se tienen 

algunas otras: 
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a) La violencia contra las mujeres es una materia compleja y por lo tanto necesita 

ser regulada en una ley especial. 

Sobre la necesidad Oe una ley especial, se expresa lo siguiente: 

"Una by especia! afrendie la compb~idad cb /a materia ck /a Vcokrncia 
conás ks mujferes, que en el Códm Penal actual se regula de 
manera insuficiente e insatisfacbda. Permite recoger en una soh by, 
& manera cohereníe y sistematiza&, una regukión espMka  en la 
m M a .  Esb nos k v a  a dsr un paso importanfe en la visibilización drel 
problema de vbkmia conba las mujeres."' 

b) Que el C6digo Penal actual no sanciona prioririamente la violencia en la que 

existe de por medio un vínculo de poder o confianza. 

Así por ejemplo, se encuentra que: 

"El Código Penal vigeniie si bíen sanciona algunas conductas de 
videncia, se r e h  pnpnonontariamenie a aquellas relaciones en las 
cuales m ex- un vlncub & poder o confianza, sin fomsr en cuenta 
los efecfos individuales y sociales que un acto de vi&ncia bajo esas 
condiciones p w x a  y es pmcisamenfe, el no mconocirniento de este 
tipo de situaciones, una de las pnpnmipabs &ficiencias de la legislación 
pena/ ac t~a/ . '~  

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13874. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Muíeres, del 11 de diciembre de 2001, 
fomo VII, folio 1986. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Ex~ediente No 13874. 
Proyecto de Ley: Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
tomo VII, folio5 198f3-1987. 
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e) La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública a! que debe 

dársele respuesta tanto con medidas preventivas como sancionatorias que 

impidan la impunidad. 

Sobre la impunidad, se establece que: 

"La videncia confra k rnujbes es una mfW a k que clkbemos dar 
mpuesta como sa:k&d y es una m W  reconocida en convenios 
infemacionaks y csmprnisw suscníos por e/ pals. Se trata de un 
pdkm que ha aks entbnfarse tanb con medkías pventivas como 
con medidas ~ 8 m h t o n a s  y de pdexión ekblras que im-n /a 
impunidad." 

Entre la normativa de este proyecto de ley se tiene lo siguiente: 

En esta iniciativa de ley al contrario de su antecesor se define con mayor 

claridad y precisión el concepto de relaciones de poder y de confiarva. 

Se eliminan como delitos de acción pQblica perseguibles a instancia privada los 

delitos de violencia patrimonial contemplados en su iniciativa original. 

En cuanto a las circunstancias calificantes genéricas del delito se elimina parte 

del inciso f en la parte que se hace referencia a la calificación del delito cuando 

se pephse el hecho contra una mujer en situación de vulnerabilidad, este 

inciso corresponde al artlculo 10 de la iniciativa original. En cambio la nueva 

iniciativa en el articulo 9 inciso f presenta sólo wmo circunstancia caiificante 

generica del Mito cuando el hecho se perpetre contra una mujer en estado de 

' ASAMBLEA LEGlSLATiVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. EicDed . .. iente N" 13874. 
d e L e v :  del 11 de diciembre de 2001. 
tomo VII, folio 1989. 
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salud disminuido, eliminando situaciones de vulnerabilidad de la mujer como si 

lo establecía el proyecto antecesor. 

Con respecto a las penas se mantienen las originales con algunas leves 

variantes, asl por ejemplo, encontramos: principal (prisión), alternativas 

(detención de fin de semana y prestación de servicio de utilidad pública), 

eliminándose el extrafiamiento y el cumplimiento de instrucciones que pasa a 

ser una pena accesoria. Otras penas accesorias son: inhabilitación, prohibición 

de residencia y limitación de uso de arma. 

Sobre la responsabilidad de insütuciones respecto a la iniciativa original, se 

elimina la obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social para 

desarrollar programas de atención especializada de ofensores que se 

encuentren en libertad y se mantiene la obligación del Ministerio de Justicia de 

establecer estos programas dentro de los centros penitenciarios mientras los 

ofensores permanezcan en estos. 

En cuanto a los delitos, básicamente se mantienen los mismos tipos penales 

con variaciones respectos a los extremos de las sanciones. 

Análisis especifico: 

En este apartado, se puntualizan algunas observaciones sobre el Proyecto 

de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y se analizan los aspectos más 

relevantes de su articulado. 

Dentro de las disposiciones generales, se encuentran las siguientes: 
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Artículo 1 .- Fines 
La presente ley tiene como fines proteger los derechos de las vfctimas de 

violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial contra las mujeres [el subrayado no es del original], como práctica 

discriminatoria por razón de género, especificamente en las relaciones de poder o 

confianza, en cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Estado 

costarricense en el inciso a) del articulo 5 de la Convenci6n de las Naciones 

Unidas para la eliminaci6n de todas las formas de discriminacidn contra la mujer, 

Ley N06968, de 2 de octubre de 1984, asf como en el articulo 3, los incicos a), b), 

c), e), f) y g) del articulo 5 y el inciso c) del articulo 7 de la Convenci6n 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

Ley N' 7499, de 2 de mayo de 1 995. 

La principal objeción que se le hace a este articulo 1, es el hecho de que se 

protejan exclusivamente los derechos de las mujeres, y se considera que se 

violenta el principio de igualdad, que es una piedra angular del sistema 

democrático costarricense. 

Sobre este aspecto, en una consulta facultativa de constitucionalidad del 

proyecto en cuestión, varios diputados sostienen que: 

7 '  lo cual es desco/~~:Ído por este pmyecb, ya que, pretende 
penalizar k5) vbhc ia  dnkamenfe cuan& la vlctim es una m*, esti4 
c3h'scn'rnimndb gmsemmente tanto contra los hornbms, como ocontra 



. . 
Penakaciión de la Violencia Intmfimhr 

- 193- 

obras personas que pueden llegar a ser vlctimas de violencia, corno 
discapacitados, n i h  o Outtos mayores hombm ... n.1 

En esta misma lfnea sobre el ámbito de aplicacibn, las criticas tienen la 

misma direccibn. Ya que se considera violenta el principio de igualdad, en tanto 

sólo se protege a la mujer. 

Asf, el artfculo 2, dispone: 

Artículo 2.-Ambito de aplicación 

Las sanciones referidas en esta ley se aplicarán cuando los hechos illcitos 

se dirijan contra una mujer [el subrayado no es del original], en el contexto de 

una relacibn de poder o confianza. 

En la misma consulta facultativa de constitucionalidad se plantea el hecho 

de que: 

':..no sdo el articulo 1 O y 2" del proyecto, ... sino TODO el p y e c b  
adolece del Wcio de discriminacidn por razones de género, que 
ocasiona la creación de un supuesb "Código Penal para mujbes" y 
deja por fuera, por en&, toda víctima que m sea m u f .  
Enbnces, la discriminación NO es solamente por cuestiones de 
género, que drscn'mina a Eos hombres, sino también por cuestiones 
humanas, que dscrimina al resb de los serres humanos que sean 
vlctimas de viohcias." 

' ASAMBLEA LEGiSLAiiVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13874. 
Provecto de Ley: Penalización de la Videncia contra las Muíeres, del 11 de diciembre de 2001, 
folio 2228. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13874. 
Provecto de Ley: Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
folio 2289. 
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Para la licenciada hnn ia  ~onge', el proyecto en cuesoón M> trata de 

penalizar la violencia doméstica, sino la violencia que se da contra las mujeres 

por cuestiones de género tanto en ámbitos prSblicos como privados. Sostiene que 

este es un problema especifico que debe ser regulado de acuerdo con la 

especificidad del problema. 

Así mismo, dice que no se trata de una ley especial, sino de una ley que 

reconoce la especificidad del problema y busca compensar la desiguakiad y el 

desequilibrio de poder. 

Además, resalta el hecho de que muchas personas en nuestra sociedad 

mantienen la idea errada del familismo que es creer que cuando se habla de 

mujer se habla necesariamente de la familia. La mujer ha sido confinada a la 

familia, ha tenido una posición de mayor vulnerabilidad frente al hombre. 

El ámbito de aplicación de la ley es muy restringido, proteger 

exclusivamente a la mujer no s61o violenta el principio de igualdad, sino que es 

una discriminación a las potenciales vlctimas de violencia, que por no ser 

mujeres, aunque se encuentren en situaciones de agresión y en el contexto de 

una relación de poder o confianza, no podrían encontrar amparo legal en esta 

propuesta de ley. 

1 Entrevista con la Licenciada h n i a  Monne Naranio, Abogada de la Delegación de la Mujer, 21 de 
agosto de 2002. 
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La Mela jurídico penal de las víctimas de violencia no puede ser 

desarrollada a partir de distinciones sexistas 

El artículo 3 del proyecto dispone: 

Artículo 3.- Relación de poder o de confianza 

Para aplicar esta iey se entiende que las relaciones de poder [el 

subrayado no es del origina4 son aquellas caracterizadas por la desigualdad, el 

dominio y el control que una persona ejerce sobre otra. 

Las relaciones de confianza [el subrayado no es del originar] son aquellas 

basadas en los supuestos de lealtad, credibilidad, honestidad y seguridad, que se 

establecen entre dos personas. 

Ambos tipos de relación pueden derivarse de vinculos de familiaridad, 

afectivos, de jerarqula o de autoridad, los cuales subsisten aun cuando haya 

finalizado el vinculo que los originó, y determinan diferencias en las 

responsabilidades y limites en el acceso a la información, al conocimiento, a la 

justicia y a los recursos sociales. 

Este artículo es el eje central del proyecto, ya que todos los tipos penales 

que integran la iniciativa de ley, exigen que el contexto de la conducta sea una 

relacibn de poder o de confianza 



Sobre el particular, algunos diputados sostienen que: 

u...sin embargo, la dehinación en cads caso c m r e b ,  & la 
mIaci6n de p k r  o de confianza (entre el sujieto activu y !a \Actima, 
suponemos), además de complicar exagemdamenie d sisiema 
probalbno (@que chúe ptvbarse, ante ie, alguno & esos tipos de 
mkión)  presenta las siguientes imprecisiones: 

Se definen algunos tipos de relaciones humanas como si fueran 
sRuaciones pemranenfes y est&ticas, cuando desde el punto cie vista 
psicobgico y socb&im se sabe que, con fn?cuencia, pw& existir 
una rek i6n & paler de A b n i e  a B en un conbxb, y en otm 
coniexb la relaci6n de pajer puede ser de 8 %ente a A ; 
O Las cbfiniciones dradas de "mkiones de paJef' y "mkbnes de 
conhnza" están p b m d a s  ak conceptos indebmimcbs, t a b  como: 
dominio, conhl, ifeaEtad, honesfMlsd, solo pars citar algunus; 
O Exirafiamnie dice que /a relación de poder o de confianza subsisie 
aOn cuando haya fimlizaak d vímub que /as originó, e d s  se 
esta pkmgando ~ i a l . ~  es& tipo de mkiones; 
O Por m8s que se trató de eniender, no se explica a que se refiem la 
norma cuando dice que "deierminan diibrencias en las 
r e s p o n s a b i ~ ~  y IImiies en el acceso a la infomtac&, al 
co~)~~imiento, a /a justicia y a los recursos sxiales"¿qué &&minan 
esas diferencias? ¿las relaciones de pxk r  o de wnñanza o h 
vínculos? ¿estas determimciones son componentes constituá'vos de 
k s  definiciones de 11~!leciones de poáer o de confianza? ¿dib~ncias 
en las mponsabiliáades die qué? ¿ acceso a que inbmaci6n? 
¿wmcimknfos ck que ¿ justicia legal o que tipo ch justicia? 
¿cu&les recursos sociales?. .. 

La crítica principal que se le hace a este artículo es su alto nivel de 

abstracción y ambiglledad, con lo cual podrla violentarse el principio de legalidad 

criminal, ya que es necesario que las descripciones de las conductas sean 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. ExPediente No 13874. 
Provecto de Ley. Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
folio 2293. 
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precisas y claras, todo esto para que el juez no deba recunir a su discrecionalidad 

a la hora de aplicar el tipo penal 

El problema de este articulo se puede presentar eventualmente a nivel 

práctico, ya que ante la infraccidn de uno de los delitos tipificados en este 

proyecto, debe probarse ante todo la existencia de una relacidn de poder o 

confianza. 

Respecto a las fuentes de interpretación, el articulo 5 dispone, lo siguiente: 

Artículo 4.- Fuentes de interpretación 

Constituyen fuentes de interpretación de esta ley, los siguientes 

instrumentos internacionales con valor superior a la ley ordinaria: 

a) Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, Ley N06968, de 2 de octubre de 1984. 

b) Convencidn lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la M*, Ley No 7499, de 2 de mayo de 1995. 

De conformidad con el articulo 7" de - a s t r a  Constitución Política, los 

tratados y las convenciones internacionales tienen valor superior a las leyes1. 

El articulo supracitado, establece cuales son las fuentes de interpretación 

de dicho proyecto. Según la Procuraduria General de la República, dicha norma 

1 Ver capitulo 1, sección II, punto A, de esta investigación, donde se analizan los diversos convenios 
internacionales. 
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podrla infringir los parámetros de constitucionalidad en tanto que violentaría el 

principio de legalidad criminal: 

"De conbmidad con nuesfm Cada Magna, Ibs hfados y las 
convenciones inhmcionaks fieinen valor su* a las leyes. Pem 
elk no implica que el Juez pmck riecurn2a dbs para infegrar un tipo 
penal, si medianie by  no se ha a ~ z s d o  la misión en ibrma 
expresa y especika. En esk caso no parece que la mkmmia a &S 

convenciones k sea en resguardo de bs dmchcrs frrndsrnentalres de 
/as eventualres a-, ck m m  que cabe pensar que /o que se 
pretende es que e/ Juez tenga como mtétwcia &has normas 
internacionales para la integración de los tipos penaks, no 
pwisarnenfe para msiringirel ámbk & aplicación & ks by sino para 
extenderlo, con ello se inhingitía la constitución.." 

El artlculo 5" del proyecto establece lo siguiente: 

Artículo 5.- Delitos de acción pública perseguibles a instancia privada 

Son delitos de acción pública perseguibles a instancia privada: la violencia 

emocional, la restriccidn a la autodeterminación, la coacción y las ofensas contra 

una mujer, sefialados en esta Ley 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13874. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
folios 872-873. 
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Mediante la redacción de la norma anteriormente citada, se pretende 

reformar el artfculo 18 del C6digo Procesal Penal vigente'. Es una innovaci6n 

puesto que rompe con el mito de que la violencia contra las mujeres es un asunto 

de carácter exclusivamente privado. 

En el artículo 6" de dicho proyecto, se establecen obligaciones para los 

funcionarios públicos que atienden a estas mujeres. 

Asl, dicha norma dispone que: 

Artículo 6.- OMigaciones de las personas en la función pública 

Es deber de las personas que ocupen un cargo público proteger, en el 

ejercicio de sus funciones, en forma ágil, eficaz y respetuosa de los 

procedimientos y de los derechos humanos, a las mujeres afectadas por la 

violencia, en cualquiera de sus formas sancionadas por las leyes respectivas. 

Los funcionarios públicos tienen el deber de atender correctamente a todas 

las personas, indistintamente de su sexo, especialmente cuando se trata de 

vlctimas de agresión. No basta con exigir normativamente tal trato, los 

1 Artículo 18.- Delitos de acción pública perseguibles sólo a instancia privada Son delitos de acción 
pública perseguibles a instancia privada: a) Las relaciones sexuales consentidas con una persona 
mayor de doce años y menor de quince, el contagio de enfermedad y la violación; en este último 
caso, cuando la persona ofendida sea mayor de quince años y no se halle privada de razón o esté 
incapacitada para resistir. b) Las agresiones sexuales, siempre que no sean agravadas ni 
calificadas. c) Las lesiones leves y las culposas, el abandono de personas, la ocuitacion de 
impedimentos para contraer matrimonio, la simulación de matrimonio, las amenazas, la violación 
de domicilio y la usurpación. d) El incumplimiento del deber alimentario, del deber de asistencia y d 
incumplimiento o abuso de la patria potestad. e) Cualquier otro delito que la ley califique como tal. 
Códiao Procesal Penal. Ley No 7534 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, IJSA, tercera 
edición, 1999, artículo 18. 
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funcionarios que trabajan con este tipo de población deben ser instruidos y 

capacitados para brindar una atencibn más eficaz. 

Artículo 7.- Garanbá de cumplimiento de un deber 

No incurrirá en delito la persona que, en el ejercicio de una función pública, 

plantee la denuncia fonnal de alguno de los delitos de accibn pública contenidos 

en esta ley, aún si el denunciado no resulta condenado, excepto cuando se 

configuren los delitos de calumnia y denuncia calumniosa. 

Este articulo pretende crear una especie de fuero, al funcionario pQblico que 

denuncie un hecho que constituya algún delito contemplado en la ley. Además el 

articulo hace la excepción del caso cuando se plantean denuncias calumniosas. 

Artículo 8.- Protección a las víctimas durante el proceso 

Para proteger a las vlcümas se aplicarán de oficio, desde el inicio de la 

investigación judicial, las medidas cautelares necesarias previstas en el Cbdigo 

Procesal Penal 

Con este artículo se pretende la protecci6n de las victimas desde el primer 

momento de la investigacidn judicial, medida que se considera correcta en vista de 

los múltiples casos en que los afectados por la violencia, mueren o sufren lesiones 

mayores después de haber realizado la denuncia. 
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Artícdo 9.- Circunstancias caliñcantes genéricas del delito 

Son circunstancias calificantes de las conductas punibles descritas en esta 

ley, con excepción del delito de femicidio, y siempre que no sean consütutivas del 

tipo, perpetrar el hecho: 

a) Con violencia física, intimidación o amenazas contra los ascendientes o 

descendientes de la víctima por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer 

grado inclusive. 

b) Contra una mujer que presente discapacidad flsica o mental, total o parcial, 

temporal o permanente. 

c) Contra una mujer mayor de sesenta anos de edad. 

d) Contra una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 

posteriores al parto. 

e) En presencia de los hijos o hijas menores de edad de la víctima o del autor 

del delito. 

f) Contra una mujer en estado de salud disminuido. 

g) Contra una mujer que se encuentre en situación de dependencia económica 

respecto del autor del delito. 

h) Con el concurso de otras personas, con fuerza sobre las cosas o con el uso 

de armas. 

i) Con alevosía o ensañamiento. 

j) Por precio, recompensa, promesa remuneratoria o ventaja de cualquier otra 

naturaleza. 

k) Con el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o 

tecnológico del autor en la comisión del delito. 
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1) Con el uso de animales. 

El juez que imponga la pena aumentará hasta en un tercio la sefialada para 

el delito correspondiente, cuando concurra una sola circunstancia calificante. Si 

concurren dos o más califmntes, el juez incrementará la pena hasta en la mitad 

del extremo mayor de la pena prevista. 

La principal crítica que recibe este articulo es el hecho de que resulta 

inconveniente esta tecnica, esto por varias razones: 

a) Las circunstancias que alli se en numeran son de diversa naturaleza y 

pueden no llegar a tener relación con mucha de las figuras penales que el 

proyecto crea. 

b) No es posible desde el punto de vista legal, crear circunstancias 

calificantes de los delitos de manera genérica, es decir para todo tipo de 

delitos, más aún cuando también se crean agravantes específicas para 

cada grupo de delitos'. 

Artículo 10.- Clases de penas para los delitos 

Las penas aplicables a los delitos descritos en la presente Ley son: 

a) Principal: í) Prisión 

b) Alternativas: 

' Por ejemplo en este mismo proyecto de ley en el artículo 35 que contempla las "formas 
agravadas de violencia sexual" y en el artículo 43 que se refiere a las "formas agravadas de 
violencia patrimonial". 



í) Detención de fin de semana 

ii) Prestación de servicio de utilidad pública 

c) Accesorias: 

i) Cumplimiento de instrucciones 

ii) Inhabilitaci6n 

iii) Prohibición de residencia 

iv) Limitación de uso de armas 

El establecimiento de penas alternativas, es un aspecto que contribuye al 

progreso del Derecho Penal, esto por cuanto la pena de prisi6n no es la solución a 

la violencia y a ello se une el factor de que muchas víctimas de violencia 

intrafamiliar no denuncian por miedo a enviar a sus familiares a la cárcel. 

La Licenciada Ana Elena Badilla, sostiene que: 

"...en muchos de los casos, la pena de pnpnsión no es /a solución a /a 
viobncia doméstica y no es necesariamenk, /o que las mujierGs esfen 
buscan& cuan& plsnhn una cfenumia, pmcisamenb m6s bien el 
que la pena de pnpnsión sea /a ú n h  sanción posible aehlmenk por /a 
vla dd Código Penal es lo que inhibe a muchas mujeres de acudir a 
esa vla , pues con tal de que el manalo, el c o m p a h ,  el jé?b o el 
amigo o el vecino no vaya a ppn&n, etbs se absfienen de pkníear b 
denuncia.' 

En los artlculos siguientes (artículo 11 a 22), se conceptualizan cada uno de 

1 Acta de la Asamblea Lesiislativa de la Re~ública de Costa Rica, Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, Sesión Extraordinaria No 2 de 8 de febrero de 2000. 
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los tipos de penas. 

Artículo 23.- Responsabilidad de instituciones 

En el caso de las personas condenadas que cumplan pena de prisidn o 

detención de fin de semana, le corresponderá al Ministerio de Justicia establecer 

los programas dentro de los centros penitenciarios mientras los ofensores 

permanezcan en estos- 

Mediante este artículo se establece la responsabilidad del Ministerio de 

Justicia de crear programas para el tratamiento de los ofensores que estén 

condenados a prisión. 

Es conveniente plantear la necesidad de crear programas especiales para 

la atención de los agresores, ya que en muchos de los casos, el encarcelamiento 

aumenta el grado de agresividad en las personas y puede ocurrir que los reclusos 

cumplan la condena estipulada pero no logren cambiar sus patrones de conducta, 

lo cual conllevarla a consecuencias lamentables. 

La rehabilitación de los agresores debe ser una prioridad para nuestros 

gobernantes, esto con el fin de reducir los lndices de denuncias y muertes 

causadas a raíz de la violencia intrafamiliar. 

En el titulo II del proyecto se estipulan una serie de delitos que pretenden 

sancionar la violencia contra las mujeres que se manifiesta en diferentes formas y 
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se agrupan delitos de violencia sexual y delitos de violencia patrimonial. 

El capitulo 1, de ese mismo título 11, se contempla los delitos de violencia 

física como por ejemplo: el femicidio, el maltrato y la restriccibn al derecho de 

tránsito y comunicacibn. 

Antes de iniciar el análisis de estos delitos, cabe advertir que como dice la 

Procuraduria General de la República: 

" ... en casi todcxs los tipos penales que se proponen mediante esté 
proyecb, e/ su/íeb a c í h  es hombm y e/ sujeto pasiw y víctima es /a 
muw. . . ,;I 

Artículo 24.- Femicidio 

Será reprimido con prisi6n de veinte a treinta y cinco anos quien d6 muerte 

a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relacibn de poder o de 

confianza. 

Con esta figura se pretende tipificar el homicidio de mujeres por razones de 

genero. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Ewediente No 13874. 
Pro- de Lev. Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
folio 880. 
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Según la redacción del mismo la víctima o sujeto pasivo es siempre una 

mujer. 

El sujeto activo es *quienn, lo cual equivale a una fórmula neutra o 

impersonal, por lo cual podrla ser cualquier sujeto que realice la acción descrita 

en el tipo. 

La acción consiste en "dar muerte a una mujer con la que mantenga o haya 

mantenido una relación de poder o confianza". 

Esta figura ha sido objeto de muchas objeciones particularmente porque: 

a) Se trata de un tipo penal, es decir el homicidio ya tipificado en el Código Penal, 

ya sea éste simple o calificado. 

b) Tiene una pena de prisión discriminatoria, dependiendo del genero de la 

vidima, ya que por ser mujer la víctima en una relación de poder o confianza, 

la pena sería de 20 a 35 afios, pero si el agredido es un hombre en ese tipo de 

relaciones, en principio la pena seria de 12 a 18 afios de prisión según lo 

establecido en el homicidio simple', a menos que exista una conducta 

calificante según lo estipulado en el artículo 112 del C6digo Penal que tipifica 

una pena de entre veinte a treinta y cinco afios. Las conductas descritas en el 

=digo Penal protege más, ya que no es necesario demostrar el género de la 

vlcüma, ni acreditar la existencia de una relación de poder o confiariza. 

1 Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San Jasé, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 
2001, artículo 11 1. 
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Sobre este artículo en particular, el Magistrado González manifiesta: 

... lo cierto es que crea un tipo especial de homicidio, cuya 
especialidad m d h  en el sexo y edad de la vicíim y en la exishcia 
de un vímub -actual o pasadb de poder o confianza con d &mor. 
Tal técnica msuh imommienfie, pues como se S8ñak5, el fundarneniio 
de/ pmylecb, si bbi;en es pdqwr a la muj&r dctima de vbbncia, a/ 

en bma priehente disaimina p tazones de sexo a toda 
otra víctima de una relación de poder y confianza que no sea 
mujer mayor de e d w  el subraya& es del Onginalf, pero que se 
encuenba en la misma situación, entre ellos a bs nil)os y llas niñas, a 
ios incapaces o a d u b  mayores. Con lo dicho no se esfá 
desco170ciendo el hectw de que la población k m i n a  aaFuIfa es & 
más vkiimizada y que ello meme íhib penal, pem m es le Onica y 
por ello, al buscar protección preñ?ente, con fundarnenb en la 
exisiGncia de &bnes desiguales, dscHmina a las otras víctimas en 
la misma situación, en especialJ pque b escala penal p M s b  para 
8sk deIifo es igual a la del homicidio ~ ~ I i ñ c a b .  Nuestro cHLrrrio es que 
sería conveniente agragar un inciso a la figura del numeral 112 del 
Código Penal, en el que se tipifique ki m u e h  de una persona ocumbb 
en el c o h x b  de una rreiaci6n de poder0 contknza, que colocaba a la 
víctima en una sifuacióp, de vulnerabilidad y que es esa situaci6n, h 
que &va el hecho. Así el Bmbito de tuteb y protección sería mucho 
más amplio e igual-, a la vez que permite infriwucir en la 
legislsción la realidid de la viokncia intrafamiljar y de Is exisbncia de 
~laciones convivemialres, ck autoridad y jerarquía desiguales y 
camtenzadas por patrones cuiturales de dbminación y 
discHminaei6n." 

Sin embargo, para los promotores del proyecto, la figura del femicidio es 

innovadora y pretende poner freno a las grandes cifras de homicidios donde la 

víctima es una mujer. Así la Licenciada Ana Elena Badilla indica que: 

u... tenemos el delito & kmicidio; actml- ya existe el homicHoJ 
que también se agmva cuan& existe k, rielación M vlmuk 

' Sesión Extraordinaria de Corte h a ,  No 44 de 13 H. 30 de 20 de noviembre de 2000. 
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maítimoniisl, prirr, se m p h k a  la situación y fundsmentalmenfe se 
hace porque induimos u m  serie de variables y comidmcm que 
tienen que ver pmis8mentir con les relaciones de jeraquía, las 
m k b m s  de suiwr';ijsd Aquí hay un prricsupmsb muy imporfante que 
t a ~ c j i s b e q ~ c / a m e i ~ P e n a l e s f á ~ i d o y l a  
kqiskión pensl en genemi esti#n mmebicks para kj, rpgukión de 
personas cbccmoc&s, por ehrnpk,: ei ~u~ cllel cW@o es 
n e k b m s  ent~? bcems, generalmente S& p vía de excepción es 
que se i11y:Iqen mlaciones entre p m o m s  que üenen vjncukxs 
a k t h a  o vínculos fami/iares, enbnces para enfendtwelprnbleme de 
la Mdencia contra bs mujeres frenemos que enkmkreiprobkma que 
subyace que es h n d a m e n f a l d  ei pm6lema & la &s&uakbad 
en las rdacbnes de podw." 

El bien jurldico tutelado en este artlculo es la vida de la mujer. 

Crear un tipo penal como este no es adecuado, ya que existe un regimen 

democrático en el que todas las personas deben ser protegidas indistintamente 

de su sexo, edad, etnia, condición social, etcétera La figura del femicidio u 

homicidio de mujeres primordialmente por razones de género, resuita 

discriminatoria en tanto que la pena del homicidio se agravaría dependiendo 

exclusivamente dei sexo de la vlctima lo que resuita ser una distincibn 

meramente sexista. El Cbdigo Penal tipifica el homicidio, que es quitarle la vida a 

otro ser humano independientemente de si es hombre o es mujer. 

Una alternativa viable, serla incorporar en el Cbdigo Penal una causa 

genérica que permita al juez agravar la sanción cuando se demuestre que el 

autor realizó el homicidio prevaleciéndose de un ciclo de violencia doméstica. 

1 Acta de la Asamblea LeMslativa de la Re~ublica de Costa Rica, Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, Sesión E5traordinatia No 2 de 8 de febrero de 2000, p. 5. 



Penakacion de la Violencia Intrafamiliar 
- 209 - 

Artículo 25.- Maltrato 

Quien agreda o mattrate físicamente a una mujer con quien mantenga o 

haya mantenido una relación de poder o de confianza, siempre que no constituya 

un delito de lesiones, será sancionado con pena de prisi6n de seis meses a dos 

años. 

En este delito el bien juridico Melado es la integridad física de la mujer. Es 

un delito de acción, la accián consiste en "agredir, o maltratar físicamente a una 

mujer, pero no debe constituir el delito de lesiones. 

El sujeto activo es cualquier persona "quienn, pero además debe de 

mantener o haber mantenido con la víctima una relación de poder o confianza. 

El sujeto pasivo es siempre una mujer. 

Según la licenciada Alejandra Mora Mora: 

"El segun& delib es el tnaitrab, es un dlifo muy imptmíe  porvue 
se trata de un Wito de acción, rara vez el Wigo -1, tipfica ks 
dre/ifrrs & acch, g e n e r # I h  e/ Cód@ penal hace una tipiñcación 
de krs &h pw e/ test&&, el I&SU&& es el que se va a penaiiza~: 
Sin embargo, en el dmbh clie hit vbbmia muchas de las 
man&bsfaciones no b;enen un multa& v~sibk. '" 

1 Acta de la Asamblea Leaislativa de la Re~ublíca de Costa Rica, Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, Sesión Extraordinaria No 2 de 8 de febrero de 2000, p. 6. 
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La principal crltica que se le puede hacer a este delito es que: 

a) Se trata de una conducta penalizada con prisidn de seis meses a dos anos. 

Existe una desproporción de la pena, especialmente cuando se compara con 

figuras del Código Penal, como las lesiones leves (articulo 125 del Código 

penal)' y las lesiones levlsimas (articulo 380 del Código penal)?. 

b) Aparte de ser una sanción desproporcionada, la norma es irracional, porque es 

mas favorable para el autor causar una lesión leve que implica incapacitar a la 

persona hasta un mes, que causar un maitrato, que no incapacita, con lo cual 

incentiva una conducta más grave. 

Conducta grave Sancibn leve (3 meses a 1 aAo) 

Conducta leve Sancibn grave (6 meses a dos a Aos) 

Artículo 26.- Restricción al derecho de tránsito y comunicación 

Quien priva o restrinja, utrlizando para ello un medio idbneo, la libertad de 

tránsito a una mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación de poder 

o de confianza, o le impida comunicarse con otras personas, utilizando un medio 

idóneo y sin animo de lucro, será sancionado con pena de prisión de seis meses 

a dos aiios. 

1 Artículo 125.- Se impondrá prisión de tres meses a un año a quien causare a otro un daño en el 
cuerpo o en la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de 
cinco días y hasta por un mes. m.Doder-iudiciaI.ao.cr/intranet~saIate~~era, Código Penal, Ley No 
4573 del 4 de mayo de 1970, artículo 125,24 de agosto de 2002. 
* Artículo 380- Se impondrá de diez a treinta dias multa a quien: causare a otro un daño en la 
salud que no le determine incapacidad para desempeñar sus ocupaciones habituales. 
La pena será de quince a sesenta días multa si el d a h  causado equivale a una incapacidad por 
cinco dias o menos para el desempeiío de las ocupaciones habituales de la víctima. 
En caso de reincidencia en cualquiera de estas conductas, la pena serA de diez a treinta días de 
prisión. www.-r-iudicial.no.cr/intranetlsalatercera, Código Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 
1970, artículo 380.24 de agosto de 2002. 
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Con este tipo penal se pretende tutelar la integridad física, la libertad de 

tránsito y de comunicación de la mujer. 

E! sujeto a&$ es cualquier m n 3  que restrinja c prive ls libhc! de 

tránsito de una mujer. El sujeto pasivo es la mujer. 

La acción consiste en privar o restringir, la libertad de tránsito de una mujer 

o impedir que se comuniqué con otras personas, utilizando un medio idóneo y sin 

animo de lucro. Siempre debe ser en el ambito de una relación de poder o 

confianza. 

La licenciada Alejandra Mora Mora dice: 

'El fercer delito consíituye el capltuio de vK,/encis ñsica, es la 
mírkci6n de tránsito o comunk8cibn, b que prefende fuklar es 
cuan& se restringe el &echo de tránsito o de comunicacih sin 
ánimo de k m ,  por el placer de no dejar saliry de confridsr o e j e ~ e r  
poder y que esfs en el fondb & estas acciones. El delifo que ex& es 
el pnv8~ión de 1ibert.y en este hay ánimo de lwm." 

Este tipo penal puede tener inconvenientes a la hora de su aplicaci6n 

práctica, porque se prestaría para abusos e incluso puede llevar al 

encarcelamiento de muchas personas, que sin dolo alguno realicen la acci6n 

descrita en el tipo penal, situación que se pude dar por ejemplo cuando un padre 

de familia discipline a su hija adolescente por haber desobedecido alguna regla del 

' Acta de la Asamblea Leaislativa & la Rwública de Costa Rica, Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, Sesión Extraordinaria N" 2 de 8 de febrero de 2000, p. 6. 
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hogar y le prohiba salir de la casa u hablar con sus amigas. 

Es muy importante medir las implicaciones sociales que puede tener la 

aplicacidn de una noma corno la anterior. 

A continuación se regula los delitos referidos a la integridad emocional de la 

mujer. 

Artículo 27.- Violencia emocional 

Quien insulte, descalifique, manipule, acuse falsamente o utilice 

expresiones verbales o escritas ofensivas contra una mujer con quien mantenga o 

haya mantenido una relación de poder o de confianza, será sancionado con pena 

de prisión de seis meses a tres anos. 

El bien juridico tuteiado es la integridad emocional o psicológica de una 

mujer. 

El sujeto pasivo es la mujer y el sujeto activo es aquella persona que realice 

la accidn consistente en insultar, descalificar, manipular, acusar falsamente, o 

utilizar expresiones verbales o escritas ofensivas contra una mujer. 
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La justificación para este artículo consiste en: 

"En el Bmbito de la wbbncía ps-a Msicamenb son cuatro Eos 
tipos -AS: el p p n ~  v a ~ ~ b  inst don al, qgue trata de 
algunos vertm como insultar, descalikar, manipular, acusar 
falsamente, ¿ CCual es e/ a n k x k n f e  qué exisfie? Es M o  el conjunio 
de injurias, calumnias, &mación. 
Sin e t n b a ~ ,  lo que se hace es recoger muchas de estas acciones y 
hacerle un pmcdrnienb d i h n f r s ,  el pcedimiento que existr, 
actualnrente es e/ de querella, que es una acción privada, a instancia 
priva&, de aquí /o pssamas a le tipdogla del derecho penal c/ásico y 
a instancia pobka, acción p ú b h .  

Las principales críticas a este artículo son: 

1) Los elementos c o ~ o s  de la conducta resultan indeterminados, porque se 

utilizan conceptos ambiguos y de difícil interpretación como sucede con las 

palabras descaii ir o insultar, este último se confunde con el marco de tutela 

de la injuria. 

2) La pena que estabiece es prisión de 6 meses a 3 aAos por una conducta de 

insultar, descalbr, etc, que no menciona ningún calificativo de gravedad, ya 

que podrla ser por ejemplo: un único insulto que se diga al calor de una 

discusión. 

' Acta de la Asamblea Lemdativa de la Rmública de Costa Rica, Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, Sesión EXtraordinaria No 2 de 8 de febrero de 2000, p. 6. 
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3) Es desproporcionado con respecto a las penas de los delitos similares 

regulados en el Código Penal (artículos 145,146 y 147)' referidos a injurias, 

calumnias y difamación), cuyas penas son de 10 a 50.20 a 60 y 50 a 150 días 

multa respectivamente. 

4) Existe una violación al principio de igualdad, porque si la discusión es entre 

hombre y mujer, si el hombre insulta puede ir a ia cárcel, pero si es la mujer la 

que insutta nada le pasa. 

Artículo 28- Restricción a la autodetenninación 

Quien controle las acciones, decisiones o creencias de una mujer con quien 

mantenga o haya mantenido una relación de poder o de confianza, o prohibida o 

limite su desarrollo profesional, laboral, deportivo o artlsh'co, mediante el chantaje, 

la desvalorización, el aislamiento, la culpabilización, la intimidación, la vigilancia o 

la persecución, será sancionado con pena de prisión de uno a tres afios. 

El bien jurldico tutelado es la integridad emocional o psicológica de la 

mujer. 

' INJURIAS. Artículo 145.- Será reprimido con diez a cincuenta dias multa el que ofendiere de 
palabra o de hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por medio 
de una comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la 
ofensa fuere inferida en público. DIFAMACIÓN. Araculo 146.- Será reprimido con veinte a sesenta 
días multa en que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su reputacan. 
CALUMNIA. Artículo 147.- Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa el que 
atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delicüvo. Códiao Penal. Ley No 4573 
del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículos 15,146 y 147 
respectivamente. 
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El sujeto pasivo es la mujer y el sujeto activo es aquel que realice la acción 

descrita en el tipo penal. 

Vanas son las críticas que se le pueden hacer a este tipo penal: 

a) Resultan indeterminados bs  conceptos que se utilizan, ya que no es chra la 

redacción del tipo, porque no se definen las conductas. 

b) Las conductas descritas se reprochan por ser resuitado del ejercicio abusivo 

de la posición de poder o confianza que ostenta el agente, con relación a la 

víctima. 

c) Existe una duplicidad penal, ya que la conducta descrita se encuentra 

regulada en el C6digo Penal, artículo 189(Plagio) ', porque quien mantiene a 

alguien en servidumbre, significa mantenerlo como esclavo, lo cual implica 

controlar las acciones de esa persona, además entre ambos artkulos existe 

una desproporción entre las penas. 

Artículo 29.- Coacción contra una mujer 

Quien mediante el uso de amenazas, violencia o intimidacián obligue a una 

mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación de poder o de 

confianza, a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligada, será 

sancíonado con pena de prisión de dos a cuatro afíos. 

El bien jurídico tutelado es la integridad emocional de una mujer. 

1 Articulo 189.- Será reprimido con prisión de cuatro a doce años, quien reduzca a una persona a 
servidumbre o a otra condición análoga o la mantwiere en ella. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 
de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 189. 
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El sujeto pasivo es la mujer y el sujeto activo es una persona que lleve a 

cabo la conducta descrita en el tipo penal. 

La coacción contra una mujer es: 

"...es ka ob&8ción ck hecer o fwrersr a&o, eckmds esfa obl&8ci6n se 
amplía cuando la a-za de daños se hace a bs descendientes y 
ascendieníes.. . 

Las críticas que se plantean son las siguientes : 

1) La conducta ya está tipificada en el articulo 193 del Código penal2, el cual no 

hace distinción en cuanto al sexo de la víctima, ni se tiene que probar que la 

relación se dio en un contexto de relación de poder o confianza. 

2) Hay una desproporción en cuanto a las penas establecidas en este tipo penal y 

el articulo 193 del Código Penal. 

Artículo 30.- Amenazas contra una mujer 

Quien amenace con lesionar un bien jurídico de una mujer con quien 

mantenga o haya mantenido una relación de poder o de confianza, sera 

sancionado con pena de prisión de seis meses a tres anos. 

1 Acta de la Asamblea Leaislatíva de la Re~ública de Costa Rica, Comisión Permanente Especial 
fe la Mujer, Sewdn Extraordinaria No 2 de 8 de febrero de 2000, p. 6. 

Artículo 193.- Será reprimido con prisión de uno a dos años o cincuenta o doscientos días muita, 
el que mediante amenazas graves o violencias fisicas o morales compeliere a otro hacer, no hacer 
o tolerar algo a lo que no esta obligado. Códino Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San 
José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 189. 
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El sujeto pasivo es la mujer y el sujeto activo es aquella persona que realice 

la conducta descrita en el tipo penal. 

El bien jurídico a tutelares la integridad emocional de la mujer. 

A este artículo se le crítica el hecho de que: 

1) El delito ya está contemplado en el artículo 195 del Cbdigo penal', el cual es 

más claro porque se refiere a las amenazas a una persona y no a bienes. 

2) Ei artículo 195 del Cbdigo Penal no restringe las amenazas en cuanto al 

género de la víctima. Además este articulo no presenta una pena tan 

desproporcionada como si io hace ei articuio objeto de estas críticas. 

Artículo 31 .- Ofensas contra una mujer 

Quien difunda por cualquier medio aseveraciones para afectar la dignidad o 

imagen de una mujer con quien mantenga o haya mantenido una reiacibn de 

poder o de confianza, será sancionado con pena de prisibn de ocho meses a tres 

afios. 

A solicitud de la ofendida, el juez ordenará la pubiicacibn del 

pronunciamiento a cargo de la persona condenada. 

' Aitículo 195.- Será sancionado con pflsión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días 
multa, a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para atarmar o amenazar a una persona, 
si el hecho hiere cometido con armas de fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las 
amenazas fueren anónimas o simbólicas. wvw.poder-iudicial.no.crAntranetlcalatercera, Código 
Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, attículo 195,24 de agosto de 2002. 
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El bien jurldico tutelado es el honor de la mujer. El sujeto pasivo es la 

mujer. 

Entre las principales criticas se tiene: 

a) La conducta de difundir aseveraciones para afectar la dignidad o imagen, ya 

está contemplado en los artículos 145 y 146 del Código penal' referido a las 

injurias y difamaciones, los cuales protegen mas porque no es necesario 

demostrar el sexo de la victima ni el contexto en que se relacionan la víctima y 

el sujeto activo. 

b) Hay una desproporción entre la pena establecida en el proyecto (que es de 

prisión de ocho meses a tres años) y los tipos contemplados en el Código 

Penal que son mucho más bajas las penas en los segundos (diez a cincuenta 

días multa para las injurias y veinte a sesenta días multa para la difamación). 

A continuacibn se a n a i i n  los delitos referidos a la integridad sexual de la 

mujer. 

' INJURIAS 
Articulo 145.- Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de 
hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una 
comunicación dirigida a ella. 
La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa hiere inferida en público. 
DIFAMACION Articulo 146.- Será reprimido con veinte a sesenta días multa en que deshonrare a 
otro o propalare especies idóneas para afectar su reputación. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de 
mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 145 y 146 
respectivamente. 



Artículo 32.- Violación contra una mujer 

Quien penetre por vía oral, anal o vaginal a una mujer con quien mantenga 

o haya mantenido una relaci6n de poder o de confianza, cuando utilice la violencia 

corporal o la intimidacibn, o cuando lo realice contra la voluntad de la victima, será 

sancionado con pena de prisión de diez a dieciseis anos. La misma pena se 

aplicará cuando a la ofendida se le introduzca algún objeto o cualquier parte de] 

cuerpo por vía vaginal o aria¡, o cuando se le obligue a introducir por vla anal o 

vaginal cualquier parte del cuerpo u objeto al actor o a sl misma. 

El bien jurídico tutelado es la deteminacibn sexual de la mujer. 

El sujeto pasivo es una mujer y el sujeto activo es cualquiera que realice la 

conducta descrita en el tipo penal. 

Entre las principales criticas se tiene: 

a) El delito de violación ya está contemplado en el C6digo Penal, artlculo 156'. la 

sancidn en ambos es la misma, por lo cual estamos en presencia de una 

duplicidad normativa innecesaria. 

' Articulo 156.- Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis afios, quien se haga 
acceder o tenga acceso carnal, por vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo, en 
los siguientes casos: 
1) Cuando la víctima sea menor de doce años. 
2) Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir. 
3) Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la acción 
consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos. Códiao Penal. Ley No 
4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, am'culo 156. 
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b) El tipo del Código Penal tiene una protección más amplia, ya que no importa el 

sexo de la vlctima y tampoco hay que demostrar la relación de poder o 

confianza entre la víctima y el sujeto 

Según el Magistrado González: 

"Lo conveniente serfa a M r  bien un inciso, o ampliar e/ inciso 3) del 
a&ub 156, para ti-r k viokión ocumda como resulta& del 
ewicio ab- de b m k &  & poder o confianza existente entre e/ 
oknsor y la vldime" 

Artículo 33.- Abuso sexual indirecto 

Quien obligue a una mujer con quien mantenga o haya mantenido una 

relación de poder o de confianza, a realizar o ver actos de exhibicionismo, a ver o 

escuchar material pornográfico o a ver o escuchar actos con contenido sexual, 

será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro afios. 

Igual pena se impondrá cuando el acto se lleve a cabo con fines 

comerciales. 

Tanto el bien jurldico, como sujeto pasivo concuerdan con el anterior 

articulo. El sujeto activo es el que realiza la conducta deser¡¡ en el tipo penal. 

' Sesión Extraordinaria de Corte Plena, No 44 de 13 H. 30 de 20 de noviembre de 2000. 
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Siempre debe mediar una relación de poder o confianza pero la acción se 

puede realizar con fin de lucro o sin él. 

A este articulo se le objeta lo siguiente: 

a) El artículo 162 del Código penal' que se refiere al delito de "abusos sexuales 

contra personas mayores de edad, contempla la conducta descrita y la misma 

sanción de este artlculo objeto de crltica, por lo que se estarla ante una 

duplicidad penal innecesaria. 

Artículo 34.- Explotación sexual de la mujer 

Quien obligue a una mujer con quien mantenga o haya mantenido una 

relación de poder o de confianza, a tener relaciones sexuales con terceras 

personas, con fines de lucro o sin ellos, la induzca a estas prácticas o la mantenga 

en ellas contra su voluntad, o la mantenga en servidumbre sexual, será 

sancionado con pena de prisi6n de tres a seis anos. 

El bien jurldico es la libertad de autodeterminación sexual de la mujer. 

' Aroculo 162.- Si los abusos descritos en el aroculo anterior, se cometen contra una persona 
mayor de edad. la pena será de dos a cuatro años. 
La pena será de tres a seis aRos en los siguientes casos: 
1) Cuando el autor se aprweche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre 
incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación. 
2) Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, 
padrastro o madrastra, cónyuge o persona que se halle ligado en relación análaga de convivencia, 
tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la vicüma. 
3) Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no 
relación de parentesco. Códiw Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, 
IJSA, onceava edición, 2001, aroculo 162. 



Penalización de la Violencia intrafamihar . . 
- 222 - 

El sujeto pasivo al igual que Wos los artículos regulados en este proyecto 

es una mujer mayor de edad. 

Entre las principales observaciones se tiene: 

a) El tipo penal de proxenetismo artículo 169 del Código s en al', contempla la 

acción descrita en este articulo 34 del proyecto, pero con la diferencia en las 

penas, es asl que se está dando una duplicidad normativa. 

b) En la figura del proxenetismo no se hace distingo de sexo para establecer la 

vlctima, ni se establece como requisito la existencia de una relación de poder o 

confianza. 

Artículo 35.- Formas agravadas de violencia sexual 

La pena de estos delitos se incrementar6 hasta en un tercio si de la 

comisión del hecho resulta alguna de las siguientes consecuencias: 

a) Suspensión a la ofendida del ejercicio de la patria potestad o de la guarda, 

crianza y educación de sus hijos e hijas. 

b) Daflo en la salud física, sexual o mental de la ofendida. 

c) Embarazo de la ofendida. 

d) Contagio a la ofendida de una enfermedad de transmisión sexual. 

e) P6rdida de oportunidades para el desarrollo profesional, laboral, deportivo, 

? Artículo 169.- Quien promueva la prosütución de personas de cualquier sexo o las induzca a 
ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la pena de 
prisión de dos a cinco años. La misma pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual 
a otra persona. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, USA, 
onceava edición, 2001, artículo 189. 
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artístico o educativo de la ofendida. 

Con este articulo se agravan las sanciones si al realizar el delito se 

manifiestan las consecuencias citadas anteriormente. 

"Las circunstancias agmvenfes conbnidas en esfe artículo, además 
de entrar en antinomia, en cuanto a la pena, con las agrava& 
genéricas drel arffculo 10 del pmyecfo [Se r e ñ e ~  al arücub 9 de la 
nxkción actual dle/ proyecfo] dejan ck kner senfido cuan& se 
observa que en muchas no existe relaci6n causal con la conducta 
de/ictiva, a& por eiernpk,, nada tiene que ver e/ resukdo de/ irniso a) 
ni e/ inciso e) con /a conducta delictiva, puesto que si a /a o M k h  se 
le ha suspendkb el ejercicio de la patria e s t a d  es por haber 
incunido (elkt personalmente) en algunas de las causales que 
contempla e/ CWigo & Familia (arücuh 158,159 y 160), y si ha 
perd& oportunidadres prvliesimales, laborales, d e w v a s  o artlsticas, 
&más de su diñcil prueba, sería estirar mucho la &ación causal, 
como para afirmar que esa situaci6n se p d u p  por causa del &/ib. jJ' 

El principal problema de este artlculo reside en el hecho de que no 

existe una relación causal entre los hechos y algunas de las consecuencias 

que se describen en el tipo. As1 por ejemplo: la suspención del ejercicio de 

la autoridad parental o de fa guarda, crianza y educación de sus hijos e 

hijas, sólo puede ocurrir si se incurre en alguna de las causales que estipula 

' ASAMBLEA LEGlSLAliVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Ewdiente No 13874. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
tomo 7, folio 2298. 
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el Código de ~amilia'. La pérdida de oportunidades para el desarrollo 

profesional, laboral, deportivo, artlstico o educativo de la ofendida es un 

aspecto de difícil prueba ya que tendrfa que extenderse demasiado la 

relación causal. 

Con los siguientes artículos se busca tutelar el patrimonio de la mujer 

como bien juridico. En todos se tiene como sujeto pasivo a la mujer mayor de 

edad. 

Artículo 36.- Sustracción patrimonial 

Quien sustraiga de la posesión o del patrimonio algún bien o valor a una 

mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación de poder o- de 

confianza, será sancionado con pena de prisión de seis meses a tres afios, 

siempre que no configure otro delito castigado más severamente. 

Esta disposición puede ser descrita como: 

':..la susfraccic5n patrimonial que es un poco la adecuación del delito 
que existe en esfe momenfo áel robo sirnpk, se imor,tmran bs vrabms 

- 

1 El arüculo 158 del Código de Familia dispone lo siguiente: Suspención de la patria potestad: La 
patria potestad termina: a) Por el matrimonio o la mayoridad adquirida. b) Por la muerte de quienes 
la ejerzan. c) Por la declaratoria judicial de abandono, que se produzca por encontrarse la persona 
mayor de edad en riesgo social. de acuerdo con el artículo 162 de este Código y no exista 
oposición de los padres o cuando, suspendido el derecho, ellos no demuestren haber modificado la 
sttuación de riesgo del menor de edad, en el plazo que el Juez les haya otorgado. d) Cuando la 
persona menor de edad haya sido objeto de violación, abusos deshonestos, corrupción o lesiones 
graves o gravísimas de quienes la ejerzan. Códi-m de Familia con iurisprudencia. concordado Y con 
leaislación conexq. Ley No 5476 del 21 de diciembre de 1973, San José, Costa Rica, Comentado y 
concordado por Eva Carnacho Vargas, IJSA, segunda edición, 1999, artículo 158. 
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y &m4s que eskb en posesión o pn,pkbd de kt persona, en el 
daño paáimonial se incorpora un elemento, la transform~ci6n que 
tienen las bienes, no está ~~ en el M g o  Penal. '" 

Entre las principales críticas se tiene: 

a) La conducta descrita en este articulo es similar a la del tipo penal de hurto 

simple (artículo 208 del Código penal)', lo cual genera una duplicidad penal. 

b) Con la figura del hurto simple no es necesario determinar el sexo de la víctima 

ni la relación de poder o confianza. 

Artículo 37.- Daño patrimonial 

Quien dañe, destruya, inutilice, transforme o haga desaparecer un bien útil 

o preciado, en propiedad o posesión, o sea parte del patrimonio de una mujer con 

quien mantenga o haya mantenido una relación de poder o de confianza, será 

sancionado con pena de prisión de tres meses a dos anos, siempre que no 

configure otro delito castigado más severamente. 

Entre las principales observaciones se encuentran: 

a) Ai contemplar el carácter "útil o preciado" que para la ofendida tiene el bien o 

valor afectado por tales conductas. deja de lado el valor económico de la cosa 

1 Acta de la Asamblea Leoislativa de la Re~ública de Costa Rica, Comisión Pemanente Especial 
$e la Mujerl Sesi6n EWaordinaria No 2 de 8 de febrero de 2000, p. 7. 

Articulo 208.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderare 
ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, siempre que no se trate de la 
contravención prevista en ei inciso lo del artículo 386. www.wder-iudicial.ao.cr/intranetlsala~ 
Código Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, artículo 208,24 de agosto de 2002. 
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y prevalece el valor sentimental o personal de los objetos dafiados, sustraldos 

o retenidos. 

b) Se hace una distinción en cuanto a la tutela patrimonial de acuerdo al sexo. 

c) El C6digo Penal ya contempla las figuras de dafiw (artículo 228)' y dafios 

menores (artículo 387 inciso 412. Además incluye otros verbos como "hiciere 

desaparecer" o "de cualquier modo dafiare". 

d) En el =digo Penal no se necesita establecer el sexo de ¡a víctima ni la 

relación de poder o confianza. 

e) El C6digo Penal no exige que la cosa sea de valor o utilidad personal, sino que 

protege cualquier cosa, a diferencia de el proyecto que sí lo hace. 

Artículo 38.- Retención patrimonial 

Quien retenga indebidamente una cosa de valor o utilidad personal a una 

mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación de poder o de 

confianza, no se la entregue ni se la restítuya, será sancionado con pena de 

prisión de ocho meses a tres afios. 

' Artículo 228.- Será reprimido con prisión de quince días a un año, o con diez a cien días multa, el 
que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, o de cualquier modo dañare una cosa, total o 
parcialmente ajena, siempre que no se trate de la contravención prevista en el inciso 8* del arüculo 
386. w.DOder-iudicial.go.crrintranetlsalatercera Código Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 
1970, artículo 228,24 de agosto de 2002. 
Arüculo 387.- Se impondrá de cinco a treinta dias multa: 

Dafios menores 
4) A quienes destruyeren, inutilizaren, hicieren desaparecer o dafiaren de cualquier modo una cosa 
total o parcialmente ajena, cuando el perjuicio no exceda de la mitad del salario base. Si 
reincidiere, la pena será de cinco a veinte días de prisión. www.der- 
judicial.ao.cr/intranetlsalatemra, Código Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, artículo 387 
inciso 4,24 de agosto de 2002. 
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El imputado será prevenido por la autoridad que conozca del asunto para 

que, dentro del término de diez días, devuelva o entregue el bien o valor en su 

estado original y a satisfacción de la ofendida; si lo hace no habrá delito y 

quedarAn a salvo las acciones civiles a que tenga derecho la propietaria o 

poseedora. 

Entre las principales criticas se tienen: 

a) La conducta ya está tipificada en el Código Penal en el articulo 223' 

denominado apropiación y retención indebidas. 

b) El Código Penal a diferencia del proyecto, no hace distinción en cuanto a la 

cosa objeto de apropiación o retención indebidas. 

c) El Código Penal es más amplio ya que no s61o regula la retención sino también 

la apropiación. 

d) En el Código Penal no se necesita establecer el sexo de la víctima ni la 

relación de poder o confianza. 

Artículo 39.- Limibción al ejercicio de/ derecho de propiedad 

Quien impida, limite o prohiba el uso, disfrute, la administración, 

transformacibn, enajenación o disposicibn de uno o varios bienes que formen 

' Articulo 223.- Se impondrá la pena establecida en el artículo 21 6, según el monto de lo apropiado 
o retenido al que, teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título 
que produzca la obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o 
restituyere a su debido tiempo, en perjuicio de otro. 
Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena se reducirá, a 
juicio del juez. 
En todo caco, previamente el imputado será prevenido por la autoridad que conozca del asunto, 
para que, dentro del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere no habrá 
delito, quedando a salvo las acciones civiles que tuviere el dueño. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 
de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, articulo 223. 
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parte del patrimonio de la mujer con quien mantenga o haya mantenido una 

relacibn de poder o de confianza, será sancionado con pena de prisibn de ocho 

meses a tres anos. 

El bien jurldico a tutelar es la propiedad de la mujer. 

Se trata de una conducta ya tipifcada en el artículo 214 del Código penal' 

denominada extorsión simple, con una pena de prisión más alta para el infractor, 

sin necesidad de determinar sexo de la vicüma ni relación de poder o confianza 

entre la vlctíma y el victimario. 

Artículo 40.- Fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser 

gananciales 

Quien simule la realmcibn de un acto, contrato, gestión, escrito legal o 

judicial sobre bienes susceptibles de ser gananciales, en perjuicio de los derechos 

de una mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación de poder o de 

confianza, será sancionado con pena de prisión de ocho meses a tres anos. 

El bien jurldico a tutelar es el patrimonio de la mujer. 

' Artículo 214.- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que para procurar un lucro injusto 
obligare a otro con intimidación o con amenazas graves a tomar una disposición patrimonial 
perjudicial para si mismo o para un tercero. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, 
San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 214. 
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Entre las principales observaciones se tienen: 

a) El fraude de simulación ya existe en el C6digo Penal (artfculo 21 8)'. 

b) Con este articulo, eventualmente podría violentar el principio de libre 

disposición de la propiedad, ya que el concepto de bien ganancial surge 

cuando hay ruptura del vlnculo matrimonial o la unión de hecho. 

Artículo 41 .- Distracción de las utilidades de las actividades 

económicas familiares 

Quien sustraiga o disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de 

una actividad económica familiar para su exclusivo beneficio personal y en 

perjuicio de los derechos de una mujer con quien mantenga o haya mantenido una 

relación de poder o de confianza, será sancionado con pena de prisión de seis 

meses a un afio. 

Bien jurldico tutelado la integridad patrimonial de la mujer. 

La norma no aclara si se trata de bienes propios de la ofendida o si están 

afectos al patrimonio familiar, ya que si se trata de bienes del autor la tutela penal 

resuftia excesiva, porque si el autor está disponiendo de bienes que le son propios, 

no resultarían lesionados los "derechos patrimoniales" de la mujer. 

1 Artículo 218.- Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea la cuantía, al que, en 
perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o 
escrito judicial simulados. o excediere falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y 
previamente se hubiere hecho embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza. Códino Penal. 
Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 
21 8. 



Artículo 42.- Explotación económica de la mujer 

Quien se haga mantener parcial o totalmente por una mujer con quien 

mantenga o haya mantenido una relación de poder o de confianza, mediante el 

uso de la fuerza, la intimidación o la coacción, será sancionado con pena de 

prisión de seis meses a tres anos. 

Sin duda el bien jurídico tutelado es la integridad patrimonial de la mujer y 

debe de mediar una relación de poder o confianza. 

En la consulta facultativa de constikrcionalidad de¡ proyecto se plantea 

que: 

"La conducta de hscerse mnkner por otm persona cabe denfro de k 
que el Códw Rmal esfabke como coacción, artículo 193, que no es 
ofracassq~campe~eodroehacera~aioquenoestaobligado, 
cuyapenadeprisiónsegúne/C6digoesde 1 a2aP)osdepnpnsióno50 
a 200 días muh, pem para el p)"ecb este misma conducta sería 
sancionada wn pena k, pnsión de 6 meses a 3 años. "' 

La explotación econbmica de cualquier persona es una conducta 

reprochable, indistintamente del sexo de la víctima. Al describir el tipo los medios 

de comisión del delito incluyen el uso de la fuerza, la intimidación o la coacción. 

' ASAMBLEA LEGlSLAnVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13874. 
Provecto de Lev: Penaleación de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
tomo 7, folio 231 4. 
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Esta ultima ya se encuentra tipificada dentro del C6digo ~enal(~oacci6n)' como 

un delito independiente lo cual llevarfa a crear una duplicidad normativa 

innecesaria. 

Artículo 43.- Formas agravadas de violencia patrimonial 

La pena se incrementará hasta en un tercio en los delitos señalados en 

este capitulo, cuando por las acciones antes descritas resub: 

a) Disminución de la calidad de vida de la ofendida. 

b) Empobrecimiento de la ofendida. 

c) Limitacibn del desarrollo profesional, laboral, deportivo, artístico o 

educativo de la ofendida. 

Se busca agravar la sanción hasta en un tercio, cuando por la realizacibn de 

los delitos, se obtenga como consecuencia la disminucibn de la calidad de vida de 

la ofendida, el empobrecimiento o la limitación del desarrollo profesional, laboral, 

deportivo, artfstico o educativo de la ofendida. 

En la consulta facultativa de constitucionaiidad del proyecto se establece 

que: 

". ..esfas agravan- especificas para cada capífub pueden entrar en 

' Artículo 193.- Será reprimido con prisión de uno a dos años o cincuenta o doscientos días multa, 
el que mediante amenazas graves o violencias físicas o morales compeliere a otro hacer, no hacer 
o tolerar algo a lo que no esta obligado. Códicto Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San 
José. Costa Rica. IJSA. onceava edición. 2001. artículo 193. 
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antinomia con las agmvanís ge&as. .As/ mismo, a&ds  ck la 
compihión probafwis, &nexo causalentrre la Condmta deiimpufado 
y este resulta& tendría que ser muy amplio, para contempiar estos 
aspectos tan gemas  que no dependen sc% & kji conducta de un 
imhkiuo; como Como es ia dsminución de ia cacalidad & M, 
empobmimienfo o limmrfación pmbsional, msuhcbs que puden bner 
mayor tek ión con @&as esfataks que con el mismo imputado.." 

Es necesario analizar las implicaciones que conllevarla la aplicación práctica 

de este artlculo, ya que las consecuencias derivadas de la acción descrita en el 

tipo penal no tienen un nexo causal razonable, esto por cuanto tendría que 

extenderse demasiado la relación de causalidad. Los tres efectos descritos en el 

tipo, tienen implicaciones mayormente económicas en las que no entran en juego 

la voluntad del ofensor, sino más bien asuntos de políticas socioeconómicas 

En el titulo II, capítulo V del proyecto se sanciona el incumplimiento de 

deberes, bajo la tipificación de la obstaculización del acceso a la justicia y la 

omisión de funciones (articulo 44 y 45 respectivamente). 

Artículo 44.- Obstaculización de acceso a la justicia 

Quien en el ejercicio de una función pública y por cualquier medio, propicie la 

impunidad u obstaculice la invesügacibn policial, judicial o administrativa por 

acciones de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial cometidas en 

perjuicio de una mujer, será sancionado con pena de prisión de tres meses a tres 

anos e inhabilitación, por el mismo plazo, para el ejercicio de la función pública. 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 13874. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Muieres, del 11 de diciembre de 2001, 
tomo 7, folio 2299. 



Con este articulo se pretende garantizar un adecuado acceso a la justicia a 

las mujeres víctimas de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. 

El sujeto pasivo es la mujer y el sujeto activo es el que realice la acción 

descrita en el tipo penal. 

El incumplimiento de deberes ya es un tipo penal contemplado en el artlculo 

332 del Código penal', el cual se refiere al incumplimiento en todos los Bmbitos y 

no solamente cuando se trate de delitos en perjuicios de mujeres. 

Los capítulos Vi y WI del título II, regulan la prevención de la violencia y las 

disposiciones finales respectivamente. 

En cuanto a ia prevención de la vioiencia lo que se pretende es sancionar al 

que quebrantare una disposicibn judicial, una medida de protección o cauteiar. 

Es importante mencionar que en todas las consultas de constitucionalidad 

sobre este proyecto, la Sala Constitucional ha evitado pronunciarse sobre el fondo 

del mismo y sólo se refieren a aspectos procedimentaies. 

' Articulo 332.- Será reprimido con pena de prisión de tres meses a dos aAos, el funcionario público 
que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función. Códino 
Penal. Ley No 4573 dei 4 de mayo de 1970, San J&, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, 
artículo 332. 
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4. Ley para penalizar la violencia doméstica. 

Bajo el expediente N" 14.326 se presentd esta iniciativa de ley el 18 de abril 

de 2001. Este proyecto de ley, fue sometido a discusión en el plenario por el 

exdiputado Belisario Solano Solano. La iniciativa de ley no siguió discutiéndose en 

la Asamblea Legislativa, ya que fue archivada. 

Este proyecto se basaba principalmente en el proyecto de ley de 

penaliración de la violencia contra las mujeres'. 

Dentro de las justificaciones para esta propuesta llamada Ley para penalizar 

la violencia doméstica, se encontraban las siguientes: 

a) Se buscaba evitar la duplicidad de tipos penales en la legislación actual, ya que 

el proyecto de ley de penalización contra las mujeres mayores de edad incurrla 

en varios errores de tipo. 

':..se ha  ali izado un estudio comparativo, articulo por arflculo, de las 
conductas que p M a n  tiprilcarse en e/ pruyecb de ley de 
penaliz8ción crle ik vbhcia  contra las t n u ~ s ,  con los tipos penales 
que se encuentran vigmfies en el Código Penal cosfankense. De esb 
m e s o  msuM que algunos cklitos ya existían, ofrrxs podan 
modhrse y a@unos otras inhducirse como tipos nuevos de* del 
cuerpo de nonmis pen~k?S*' 

' Ver capitulo 111, sección 1, punto A, apartado 3, de esta investigación, en donde se hace referencia 
al proyecto de ley llamado Penalización & la violencia contra las mujeres mayores de edad. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. m i e n t e  No 14326. 
Provecto de Lev: Lev para Penalizar la Violencia Doméstica, del 18 de abril de 2001, tomo Único, 
folio 2. 
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b) Se pretendla eliminar, referencias de género en la redacción de los articulas. 

U...en /a pnPe ppuesfa se elimina Is rehmia  a un génerio 
dekmtinado para la descripción o cal'aci6n de bs  tipar..."' 

c) Se querla modificar de forma general el Código Penal. 

"...optar por el mecanismo fécnico jutídm de rno&bci&n del c u e p  
mrtnativy> pene1 general, de de que se garantice ki precisíón, 
claricki y seguñdad jurídicas necesarias en una mafeña cie extremo 
cuidado con> k, que nos ocupad 

Dentro de las principales modificaciones al Código Penal que se proponían en 

este proyecto se encontraban las siguientes: 

1 ASAiviBiU1 iEGiSLAii'v'A DE LA REPUBLICA DE CGSTA RICA. W i e n t e  N" 14326. 
Proyecto de Lev: Ley para Penalizar la Violencia Doméstica, del 18 de abril de 201 ,  tomo único, 
íplio 3. 

ASAMBLEA LEGlSiAllVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Exwdiente No 14326. 
Proyecto de Lev: Ley para Penalizar la Violencia Domestica, del 18 de abril de 2001, tomo único, 
folio 3. 
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e En cuanto a las penas se pretendfa modificar el artfculo 50 del Código penal' 

con el fin de establecer la posibilidad de imposicidn de penas alternativas y 

accesorias. 

En cuanto al aitículo 112 inciso 1 del Código pena* referido al homicidio 

calificado, se quiería incluir una calificación cuando se tratare del exc6nyuge o 

la persona con la que el autor del delito haya mantenido una relacidn análoga 

de convivencia. 

Con respecto al delito de vidaci6n regulado en el C6digo penal3, se buscaba 

introducirle dos variantes: 

La primera se refería al supuesto en que el agresor para cometer el hecho se 

aprovecha de su relaci6n de confianza con la víctima. La segunda por su parte 

1 Artículo 50.- Las penas que este Código establece son: 
1) Principales: prisión, extrafíamiento, multa e inhabilitación. 
2) Accesorias: inhabilitación especial. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San 
José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001. artículo 50. 
Es importante aclararle al lector que el actual artículo 50 del Código Penal se lee de la siguiente 
forma ya que fue reformado por el artículo 1 de la ley No 8250 de M de mayo de 2002, publicada 
en 
el Alcance No. 37 a La Gaceta No. 89 de 10 de mayo de 2002: Artículo 50.- Las penas que este 
Código establece son: 
1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación. 
2) Accesorias: inhabilitación especial. 
3) Prestación de servicios de utilidad pública. ww.poder-iudicial.ao.cr/íntranetlsaIatercera, Código 
Penal, Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, artículo 50,24 de agosto de 2002. 
2 Artículo 112. Homicidio calificade Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien 
mate: 
1.- A su ascendiente, deseendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o 
concubinario si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital por lo menos 
durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de 
mayo de 1970, San José. Costa Rica. IJSA, onceava edición, 2001, artículo 11 2 inciso 1. 

Artículo 156.- Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga 
acceder o tenga acceso camal, por vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo, en 
los siguientes casos: 
1) Cuando la víctima sea menor de doce años. 
2) Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir. 
3) Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la acción 
consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos. Códiao Penal. Ley No 
4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 156. 
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aludía a la configuracidn del tipo cuando se introduzca o se obligue a la vfctirna a 

introducirse uno o varios dedos, objetos u animales por vla vagina1 u anal. 

En base al delito anterior pero de manera agravada se aspiraba adicionar una 

frase final donde se establecla que se incurre en el delito en caso de ser 

cónyuge, excónyuge o haya mantenido una relación análoga de convivencia 

con la víctima. 

o En cuanto al delito de plagio se pretendía castigar con pena de prisión a la 

persona que se haga mantener económicamente de otra. 

Se deseaba tambibn regular penalmente algunas prricticas de tipo sexual en el 

ámbito familiar. Asf por ejemplo, se buscaba modificar el delito de coacción, 

regulándose la situación en la que uno de los cónyuges, ex cónyuges, o la 

persona con la que el autor del delito mantenga o haya mantenido una relación 

análoga de convivencia, sin ánimo de lucro obligue al ofendido a ejecutar actos 

sexuales con un tercero, o bien a observar o a escuchar material pornográfico, 

contra su volunM. 

Sobre el delito de desobediencia se ansiaba establecer claramente que cuando 

se incumpla una medida de protección en materia de violencia doméstica se 

configura el delito pero m una pena superior a la establecida para los demás 

casos. 

Se procuraba adicionar el tipo penal de violencia domestica, destinado a 

sancionar tanto las manifestaciones de violencia fisica como la psicológica y el 

de la amenaza de violencia doméstica destinado a proteger contra aquellas 

amenazas a la vida y a fa integridad flsica de las victimas. 

Se quería establecer como un delito de accidn publica la violencia doméstica. 
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También se ansiaba incluir la Defensorla de la Mujer como asistente jurldico 

para los ofendidos en los delitos establecidos en el proyecto principalmente en 

materia de acción civil resarcitona. 

Respedo a esta iniciativa de ley, existían diferentes mociones de diputados 

que pidieron que el proyecto fuera consuitado a diferentes entidades 

gubernamentales y no g ubemamentales. 

Dentro de este expediente legislativo s61o se encuentran, el 

pronunciamiento realizado por el Ministerio de Justicia y ~racia'  y el informe 

t6cnico2 realizado por el licenciado Alex Piedra SBnchez, lo anterior debido a que 

este expediente fue archivado. 

En relación con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Gracia, en él 

se indicaba, que el proyecto lo que hacia es plantear la reforma y adición de 

ciertos tipos penales, asi como el aumento de penas, todo esto para dar respuesta 

al problema llamado violencia dom6stica y que era importante seflalar que esa 

iniciativa debia tratarse en forma integral en el Código Penal y no haberse 

tramitado como una propuesta separada. 

' ASAMBLEA LEGlSLAilVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Exwdiente N" 14326. 
Provecto de LW Lev para Penalizar la Violencia Doméstica, del 18 de abril de 2001, tomo Único, 
pios 55-59. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. m i e n t e  No 14326. 
Provecto de Lew Ley mra Penalizar la Videncia Doméstica, del 18 de abril de 2001, tomo Único, 
folios 61 -68. 
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En el informe técnico se realizaban consideraciones de fondo en cuanto al 

texto propuesto, pero lo principal era que según este informe existen roces con los 

principios de legalidad y seguridad jurídica. Además se hacfan advertencias en 

cuanto el castigo de los agresores, ambigUedades, problemas de razonabilidad y 

proporcionalidad en las penas. 

Este proyecto lo que buscaba era reformar específicamente los artlculoc 50, 

1 12 inciso í), 156, 157, 189. 193, 307, 329 y 332 del Código penal'. Además 

pretende adicionar algunos artkulos. 

Artículo M).- Clases de pnas2. 

Se pretendía incluir las penas alternativas para que estas puedan sustituir a 

las penas principales siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida o la 

integridad de la vlctima. Además incluye medidas accesorias las cuales pueden 

aplicarse junto con la pena principal o una accesoria.. Estas penas establecidas 

eran las mismas que se estipulan en el proyecto 13.874 del 1 1 de diciembre de 

1 Código Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 
2001, artículo 50, 1 12 inciso 1, 156, 157, 189, 193, 307,329 y 332. 

Clases de penas 
ARTICULO 50.- Las penas que este Código establece son: 
1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación. 
2) Accesorias: inhabilitación especial. 
3) Prestación de servicios de utilidad pública. 
(Así reformado por el artículo 1 & la ley NO 8250 & 02 & mayo de 2002, publicada en el 
Alcance No. 37 a La Gaceta No. 89 de 10 & mayo & 2002). wvwwmk~ 
judicial.no.crlintranetisalatercera, Código Penal, Ley NO 4573 del 4 de mayo & 1970, artículo 
195,24 & agosto & 2002. 

Ver capitulo 111, sección 1, punto A, apartado 3, de esta investigación, en donde se analiza y 
describe el proyecto de ley llamado Penalización de la violencia contra las mujeres. 
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En el proyecto se hacia la equivalencia de un día de pena alternativa con un 

dla de prisión. Pero no sucedla lo mismo con las penas de extraflamiento, multa e 

inhabilitación. Referente a la inhabilitación ésta aparecía como pena principal y 

como accesoria, por lo cual se tuvo que definir como se iba a clasificar la misma 

en aras de la seguridad juridica, es decir se debía de aclarar si como pena 

principal se refería a la inhabilitación absoluta y como pena accesoria la 

inhabilitación es~ecial. 

Artículo 1 12.- Homicidio calificado. 

Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco aAos a quien mate: 

l.-A su ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge o a la 

persona con la que haya mantenido una relación análoga de convivencia. 

La reforma buscaba modificar el actual inciso primero del articulo 112 del 

Código Penal (Homicidio calificado)', al establecer como sujetos pasivos ademds 

de los ascendientes, descendientes. hermanos consangulneos y el cbnyuge, al 

excónyuge y la persona con la que mantenga o haya mantenido una relación 

análoga de convivencia, 

En cuanto a esto último la crítica aparece en la frase "relación analoga de 

convivencia" ,ya que no se logra determinar si se trata de la relación de hecho 

1 Artículo 112.- Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate: 
1.- A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o 
concubinario si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital por lo menos 
durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de 
mayo de 1970, San José, Costa Rica, USA, onceava edición, 2001, artícub 112 inciso 1. 
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regulada en materia de hrnilia. Pareciera que si se trata de la unión de hecho pero 

sin ningún requisito establecido, lo anterior se puede entender debido a que en 

lugar de la frase concubinario o manceba se establece la relacibn análoga de 

convivencia y se elimina los requisitos de procrear hijos y de convivir mlnimo dos 

aAos como pareja. Sin embargo no queda claro si relacibn análoga es equivalente 

a la unibn de hecho, por lo que se trata de un tipo penal muy confuso, ambiguo e 

impreciso. 

Artículo 156.- Violación 

Será sancionado con pena de prisibn de diez a dieciséis afios, quien se 

haga acceder o quien tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, 

sea por vía oral, anal o vaginal, en los siguientes casos: 

1 .- Cuando la vlctima sea menor de doce afios. 

2.- Cuando el autor para cometer el hecho se prevalece de su relación de 

confianza con la víctima. 

3.- Cuando la persona ofendida se halle privada de razón o se encuentre 

incapacitada para resistir. 

4.- Cuando se use la violencia corporal o intimidación. 

La misma pena se impone si la acción consiste en introducir u obligar a la 

vlctima a introducirse uno O varios dedos, objetos o animales, por vía vaginal o 

anal. 
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Con fa reforma se procuraba modificar el artlculo 156 del Código Penal 

(Violación)', al incluir un nuevo inciso que establecía que cuando el autor para 

cometer el hecho se prevalece de su relación de confianza con la víctima. 

Por otro lado imponla la misma pena regulada actualmente, si la acción 

consiste en introducir uno o varios dedos, objetos u animales por vla vaginal o 

anal, teniendo como novedad el hecho de que la acción puede consistir además 

en obligar a la vlctima a introducirse uno o varios dedos, objetos u animales por 

vía anal o vaginal. 

Respecto a lo anterior es innecesario incluir a los animales ya que los 

objetos son de dos clases animados e inanimados, en el caso de los animales 

pertenecen a la primera categoria. 

Artículo1 57 .- Violación calificada 

La prisibn será de doce a dieciocho aAos cuando el autor sea un 

ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, cónyuge, 

excónyuge o la persona con la que la victima mantenga o haya mantenido una 

relación análoga de convivencia, o bien cuando se produzca la muerte de la 

víctima. 

- 

' Articulo 156.- Será sancionado con pena de prisión de diez a dieci&is años, quien se haga 
acceder o tenga acceso camal, por vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo, en 
los siguientes casos: 
1) Cuando la victima sea menor de doce años. 
2) Cuando la victima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir. 
3) Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la acción 
consiste en introducir, por vía vagiml o anal uno o varios dedos u obj-. Wiao Penal. Ley No 
4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 156. 
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Con este articulado lo que se quiería es que además, de que el autor del 

delito sea un ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad 

de la víctima según lo establecido en el artículo 157 del Código Penal(Violaci6n 

calificada)', puede ser tambien cónyuge, excónyuge o una persona con la que 

mantenga o haya mantenido relación análoga de convivencia. En cuanto a esto 

uiümo la crítica versa en el carácter ambiguo de la frase relación análoga de 

convivencia ,ya que no se logra determinar si se trata de la relación de hecho 

regulada en materia de familia. 

Artículo 189.- Plagio 

Quien reduzca o mantenga a una persona en servidumbre o en otra 

condición en la cual la persona ofendida, aiín sin servir al agente, se encuentre 

sometida a el, será sancionado con pena de prisión de cuatro a doce afios. Se 

aplicará pena de prisión de cinco a trece afios a quien se haga mantener por una 

persona sometida a servidumbre. 

Con este articulo se buscaba reformar el articulo 189 del Código 

~enal(~lagio)*, al incluir el simple estado de sometimiento de la víctima. Se trata 

de un tipo penal abierto ya que no estipula que conductas caben dentro de lo que 

se establece como sometimiento. 

1 Attículo 157.- La prisión será de doce a dieciocho años cuando el autor sea un ascendiente, 
descendiente o hermano por consanguinídad o afinidad o se produzca la muerte de la víctima.. 
Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica. IJSA, onceava edición, 
2001, artículo 157. 
* Artículo 189.- Será reprimido w n  prisión de cuatro a doce años, quien reduzca a una persona a 
servidumbre o a otra condición análoga o la mantuviere en ella. Código Penal. Ley No 4573 del 4 
de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 189- 



En cuanto al segundo p&rafo no queda claro si e! sujeto activo es !a 

persona quien mantiene en servidumbre a la otra o si también puede ser una 

tercera persona este sujeto activo. 

Artículo 193.- Coacción 

Quien, mediante amenaza o violencia física o moral, compela a una 

persona a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado, será 

sancionado con pena de prisión de uno a dos anos, o cincuenta a doscientos dlas 

multa. 

Se impondrá pena de dos a cuatro anos de pnsibn a quien obligue a otro a 

ver actos de exhibicionismo sexual, a ver o escuchar material pornográfico, o 

actos sexuales ejecutados por otro. 

La pena será de tres a seis afios de prisión a quien obligue sin fines de 

lucro, a su cónyuge o ex cónyuge, o a la persona con la que mantenga o haya 

mantenido una relaci6n análoga de convivencia, a ejecutar actos sexuales con 

terceras personas. 

Se incluye dos nuevas conductas con la reforma del articulo 193 del Cbdigo 

Penal (~oacci6n)', la primera establecla que quien obligue a otro a ver actw de 

exhibicionismo sexual, a ver o escuchar material pornográfico, o actos sexuales 

' Artículo 193.- Será reprimido con prisión de uno a dos aAos o cincuenta o doscientos días multa, 
el que mediante amenazas graves o violencias fisicas o morales compeliere a otro hacer, no hacer 
o tolerar algo a lo que no esta obligado. Código Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San 
José, Costa Rica, USA, onceava edición, 2001, attículo 193. 
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ejecutados por otro. La otra conducta establecía que a quien obligue sin fines de 

lucro a su excónyuge, cónyuge, o a la persona con la que mantenga o haya 

mantenido relación andloga de convivencia', a ejecutar actos sexuales con 

terceras personas. Estas dos conductas lo que hacen es distinguir dos posibles 

situaciones de hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no se está obligado. 

Artículo 307.- Desobediencia. 

Quien desobedezca la orden impartida por un servidor piíblico en el 

ejercicio legítimo de sus funciones, salvo que se trate de la propia detención, será 

sancionado con pena de prisión de quince dlas a un año. 

Quien incumpla una medida de protección dictada por autoridad 

competente dentro de un proceso de violencia dom6stica en aplicación de la Ley 

contra la violencia doméstica, será sancionado con pena de prisión de ocho meses 

a dos arios. 

Al reformar el artículo 307 del Código Penal referido a !a desobediencia2, 

presentaba como novedad la inclusión de un caso de desobediencia cuando se 

incumplan las medidas de protección dictadas por una autoridad competente en 

materia de violencia doméstica. Pero es importante recordar que como está hoy 

dla establecido el tipo penal siempre que ocurra lo anterior éste se encuentra 

cumplido. 

1 En cuanto a la frase mantenga o haya mantenido una relación análoga de convivencia, debe 
hacerse la crítica en el sentido de que no se entiende con claridad si esta se refiere o no a la unión 
de hecho regulada en materia de familia o simplemente se trata de una relación de convivencia sin 
establecer requisitos especiales. 

Atüculo 307.- Se impondrá prisión de quince dias a un atio al que decobedeciere la orden 
impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de la propia 
detención. W i a o  Pwial. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, 
onceava edición, 20M, artículo 307. 
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Artículo 329.- Quebrantamiento de inhabilitación. 

Quien incumple una pena accesoria impuesta, será sancionado con una 

pena de prisión de ocho meses a dos afios. 

Lo que se queria hacer con la reforma al articulo 329 del Código Penal 

referido al quebrantamiento de inhabilitación', es que en lugar de hablar de 

inhabilitación se habla de pena accesoria. 

Artículo 332.- Incumplimiento de deberes 

Será reprimido con pena de prisión de tres meses a tres anos quien en el 

ejercicio de una función pública ilegalmente omitiere, rehusare hacer, o retardare 

un acto propio de su función, u obstaculice una investigación policial o judicial. 

En esta caso con la eventual reforma al articulo 332 del Código Penal 

referido al incumplimiento de deberes 2. se eshblecia en lugar de la pena de 

inhabilitación la prisión para quien en el ejercicio de una función pública no cumpla 

con las conductas supra citadas. Sin embargo, el articulo 332 actual del Código 

Penal, es mucho más claro al establecer las conductas del tipo penal. 

' Articulo 329.- El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con 
prisión de seis meses a dos años. Códiao Penal. Ley No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, 
p t a  Rica. IJSA. onceava edición, ÑM, artículo 329. 

Artícub 332.- Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario 
público que ilegalmente omita, rehúsere hace o retarde algún acto propio de su función. 
Igual pena se impodrá al funcionario público que ¡lícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse 
de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo. Códino Penal. Ley 
No 4573 del 4 de mayo de 1970, San José, Costa Rica, IJSA, onceava edición, 2001, artículo 329. 
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Dentro de los artlculos que se pretendlan adicionar se encuentran los que 

nos explican en que consisten la detencion de fin de semana, la prestacion de 

servicio de utilidad pCiblica, el cumplimiento de instrucciones, la prohibicion de 

residencia y la limitación de uso de armas. En cuanto a la prestación de servicio 

de utilidad pública es conveniente indicar los lugares en los cuales se debe prestar 

el s e ~ c i o  ya que de no hacerse puede tener problemas de malas 

interpretaciones. Referente a la prohibición de residencia no se está claro cuales 

son las restricciones concretas d respecto. 

Ademas se incluía el delito de violencia doméstica ya analizado en esta 

investigación en la parte de descripción y análisis del proyecto 13.804 del 28 de 

octubre de 1 999'. 

Se establecla el delito de amenazas domésticas2 en el sentido de que quien 

amenace la vida o la integridad física de su cónyuge o excónyuge, o de la persona 

con la que mantenga o haya mantenido relación análoga de convivencia, o de su 

ascendiente o descendiente hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad será 

reprimido con prisión de seis meses a tres afios. 

- - - - - - - - - 

' Ver capitulo III, sección 1, punto A. apartado 2. 
2 Este artículo dice lo siguiente: Quien amenace la vida o la integridad fisica de su cónyuge o ex 
cónyuge, o de la persona con la que mantenga o haya mantenido una relación análoga de 
convivencia, o de su ascendiente o descendiente hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
será sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años. 



Con la inclusión de este artfculo lo que se pretendla era tipificar las 

amenazas contra un familiar, sin embargo en esta investigación ya se ha hablado 

de la inconveniencia de incluir un tipo penal como Bste en el actual Código penal'. 

5. Penalización de la violencia doméstica contra las personas, 

particularmente contra las mujeres. 

El dla 10 de julio de 2001 bajo el expediente N' 14. 434 se tramita este 

proyecto y fue puesto en conocimiento ante el plenario por el exdiputado Guillenno 

Constenla UmaAa. 

Dentro de la principales justificaciones de esta iniciativa de ley se tienen las 

siguientes: 

a) La violencia afecta especialmente a las mujeres. 

"Cuando nos rekimos a la violencia ejemida especialmente contra las 
muy&es, observamos que ésta se da por una p&tica cu¡tural&livada 
de la condki6n en que hi~íbfi~8 y socia/mente han esfado.... En Coda 
Rica la videncia cobró en Ea pasada década gran c a n W  de v1ctims 
mortates y cknb de dlas un promedio de &S rnu/'wGs cada mes, que 
fueron asesinadss a manos tanb de comidos colmo desconoc~los.~ 

b) El Código Penal actwl no reconoce la violencia doméstica en todos sus 

ámbitos y se parte del supuesto de que los sujetos a quien se refieren los delitos 

se encuentran en una situación de igualdad lo cual en la práctica no es cierto. 

1 Ver capitulo l. sección II, punto A, apartado 1, de esta investigación, cuando se describe y analiza 
el proyecto de ley llamado Reforma de los artículos 124 bis y 195 del Código Penal sobre la 
tipificacíón de la agresión doméstica. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. EXDediente No 14434. 
Provecto de Ley: Penalización de la Violencia contra las Personas. mrticularmente contra las 
Muieres, del 10 de julio de tomo Único, folio 1. 
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'El Der&m Penal rnodsm dlebe s~lvsgtm&ir As relaciones y A 
comIWIvencia sociales en@ Mas  las persimas sin imporfar el sexo, de 
ahi la urgencia de Eogmr a m i z a r  la bgiskión penal cosfankense 
de modo que mmmzca Is wbbncia en sus Bmbiiios. El W & o  
Penal vigente en Costa Rica si bien sanciona algunas conductas de 
violencia, se r e h  pnpn~r iamenie  a aguelks rekiones en las 
cuales no existe un vimub activo o de conñanza, es &ir, entre 
personas exbeíías. No obstade, kis mk ioms & conifanza, 
akcüvas, de jerarquía o de auíddad constituyen vínculos ante los 
cuales las personas no han desamlllaclo mecanismos de &fensa 
pues desde la inhncia se educa para chsconñar de lcrs exfraños y 
mmebk /as mkscbms cercanas como c8mcWzsdas por el apoyo y 
la SdKlarided. Por ofro lado, el Gódigo Penal parie de que llos su$eh 
a quienes se refieren bs delih, se encuenfran en una situaci6n de 
bua~aci k cual no es cierto en ki m t i c a  diaria.' 

Dentro de las principales regulaciones normativas se establecen las 

siguientes: 

Se busca proteger a las personas particularmente una mujer en el contexto de 

una relación de poder o confianza. 

Se pretende regular como delitos de acción pública perseguibles a instancia 

privada la violencia emocional, la restricción a la autodeterminación, la 

coacción y las ofensas contra las personas, particularmente contra una mujer. 

Se pretende proteger a las vlctimas durante el proceso aplicando las medidas 

cautelares necesarios previstas en el Código Procesal Penal. 

Se estabiece una serie de circunstancias calificantes genéricas del delito como 

por ejemplo: perpetrar ei hecho con violencia física, intimidación, o amenaza 

contra sus ascendientes, descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP~BLICA DE COSTA RICA. Ex~ediente NO 14434. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Personas. particularmente contra las 
Muieres, del 10 de julio de 2001, tomo único, folio 3. 
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tercer grado inclusive contra una persona particularmente contra una mujer que 

presenta una discapacidad fisica o mental, una mujer mayor de sesenta anos 

de edad, contra una mujer en estado de embarazo en presencia de los hijos o 

hijas menores de edad de ia vlctima. 

En cuanto a las penas se pretende establecer tres tipos: principal (prisión), 

alternativas ( detención de fin de semana y prestación de servicios de utilidad 

pública) y accesorias( cumplimiento de instrucciones, inhabilitación, prohibición 

de residencia y limitación de usos de armas). 

Con respecto a ia violencia física se estructuran tipos penales como el 

maltrato, ia restricción ai derecho de tránsito y comunicación. 

Referente a la violencia psicológica se tipifican conductas como; la violencia 

emocíonai, la restricción a ia autodeterminación, ia coacción, la amenaza, 

ofensas y una forma agravada de violencia psicológica si resulta un dafio 

permanente para la víctima. 

En relación a la violencia sexual se establecen tipos como: el de violación 

contra una persona particularmente contra una mujer, el abuso sexual 

indirecto, la explotación sexual de la mujer. 

Referente a ia violencia patrimonial se tipifican delitos como: la sustracción 

patrimonial, el dafio patrimonial, retención patrimonial, limitación al ejercicio de 

propiedad, fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciaies, 

pérdida de bienes de uso familiar, distraccibn de las utilidades económicas 

familiares, explotación económica de la persona particularmente contra una 

mujer. 



Penalización de la Violencia Intrdbmhr 
- 251 - 

Dentro de este expediente legislativo, se encuentran vanas mociones 

hechas por diputados para que el proyecto sea consultado a diferentes entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Se tiene el pronunciamiento de la Caja Costarricense del Seguro social' 

respecto a los artículos del texto propuesto, relacionados con esta entidad. 

Además el pronunciamiento hecho por el Instituto Nacional de las ~ u j e r e s ~ .  Por 

otro lado, se cuenta con el informe técnico realizado por Ana Lidiette Chacón 

~ r r o ~ o '  y para finalizar el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y ~ r a c i a ~ .  

Este proyecto tiene como fuente de inspiración al proyecto 13.874 llamado 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres del 1 1 de diciembre de 2001, por 

lo que la única diferencia entre ambos es que el primero sustituye como sujeto 

pasivo de Ios delitos estipulados, la palabra "mujer" por la frase "personas 

particularmente contra las mujeres". Además elimina el delito .le fdcidia .Todo lo 

anterior en aras de proteger no s61o a las mujeres sino también a otras posibles 

' ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. ExDediente No 14434. 
Provecto de Ley: Penalización de la Violencia contra las Personas, mrticularmente contra las 
Mu'eres, del 10 de julio de 2001, tomo único. folios 62-66. 
'/tSAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Expediente N' 14434. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Personas, particularmente contra las 
Mu'eres del 10 de julio de 2001, tomo único, folios 50-52.. 
*MBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Expediente No 14434. 
Provecto de Lev: Penalización de la Violencia contra las Personas. mrticularmente contra las 
Mu'eres, del 10 de julio de 2001, tomo único, folios 55-61. 
*MBLEA LEGISLATNA DE LA REP~BLICA DE COSTA RICA. Exmdiente No 14434. 
Proyecto de Ley: Penalización de la Violencia contra las Personas. particularmente contra las 
Muieres, del 10 &julio de 2001, tomo único, folias 53-54. 
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vlctimas de violencia doméstica como son los niflos y las niflas, el adulto mayor, el 

hombre y la persona discapacitada. 

Sección 11: Propuestas para una protección más efectiva contra la violencia 

intrafamiliar. 

En este apartado, se formulan algunas sugerencias, para lograr una 

protección más efectiva a las victimas de violencia intrafamiliar. Ya que a pesar de 

haberse presentado ante el máximo ente legislativo una gran cantidad de 

proyectos de ley con la finalidad de acabar con este flagelo, parece que los 

legisladores costarricenses no han encontrado una fórmula que integre global y 

eficazmente todos los aspectos sustanciales de este fenómeno. 

A. Críticas a los diversos intentos de penalización. 

Los diversos intentos de penalizar la violencia doméstica, que fueron 

analizados anteriormente, tienen como común denominador el hecho de que 

persiguen la misma finalidad, disminuir d gran impacto social y económico que 

genera la violencia intrafamiliar. 

Se debe tener claro d hecho de que no existe un antldoto milagroso que 

acabe con la violencia en 106 hogares costamcenses, pero, puede ser disminuida 

en gran manera realizando no sólo ajustes en nuestro ordenamiento juridico, sino 

construyendo todo un cambio de mentalidad en cuanto a los patrones de conducta 

social que son aceptados y difundidos tanto por los medios de comunicación como 

por nuestro sistema educativo. Ya que si bien el derecho penal, es un instrumento 
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esencial en la lucha contra todo tipo de videncia, no es el único. Las campanas de 

educación y prevención son un aliado fundamental. 

Asf, se encuentra que: 

"...la ley no es & i d  y hay que buscar bs medios para afacar el 
problema de raíz, es &ir, desdre laación de bs nifios yI;ómnes, 
en escuelas y coíegios. * 

No cabe duda de que una reforma penal se hace cada vez más necesaria 

para erradicar este flagelo, pero esa modificación debe ser elaborada desde una 

perspectiva integral, interdisciplinaria y global. 

Todas las iniciativas analizadas presentan un inconveniente fundamental y 

es que parten de una visión parcial del problema y por lo tanto s61o ofrecen 

soluciones parciales. 

B. Recomendaciones para su tutela penal. 

La violencia dombstica es un mal que como se ha demostrado en apartados 

anteriores tiene implicaciones físicas, sexuales, psicológicas, emocionales y 

socioeconómicas. No es una problemática que pueda ser resuelta sin tomar en 

cuenta sus particularidades. 

' lrene Vicaíno. Redactora del diario La Nación. En La Nación, 6 de junio de 1998, p 5A 
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Para lograr una tutela penal más efectiva de la misma, ss necesario crear 
nuevos tipos penales que respondan a las exigencias de la familia y la sociedad 

moderna. No basta con realizar reformas parciales, ya que como es evidente en 

muchas de las iniciativas analizadas la regulación penal es insuficiente y no 

responde a la realidad en que se ven sumergidas muchas familias en el pals. 

Se parte de la idea de que una reforma general al C6digo Penal es 

impostergable, ya que la sociedad se encuentra en consiante evolución, y asl 

también las nuevas formas de delinquir. La violencia tanto en la calle como en los 

hogares costarricenses cada vez toma nuevas dimensiones, se vuehte más grave 

y peligrosa. 

Una iniciativa de gran relevancia y que eventualmente podrla ayudar a 

resolver estas situaciones es el Proyecto de Reforma al Código penal', en el que 

se plantean nuevas figuras penales que pretenden contribuir no solo con el 

desarrollo del derecho penal sustantivo, sino que también procuran tipificar nuevas 

expresiones delictivas, dentro de ellas se encuentra la tipificación de la violencia 

doméstica. 

Es asl como en el titulo V se sancionan los "Delitos Contra los Deberes y 

Derechos Familiares", el capítulo I es denominado 'Violencia DomésticaH. Está 

seccibn COhsta de cuatro artlculos, en los que se busca proteger al núcleo familiar 

de la violencia física y emocional. 

1 www.poder-iudicial.ao,.crhntrane#salatercera, Proyecto de Reforma al Código Penal, 24 de 
agosto de 2002. 
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El texto de estos artículos es el siguiente: 

Artículol99: Videncia fisica: Siempre que la conducta no se 
encuentre m4s sewamenfr! casb;gada, será sanciona& w n  pena de 
pn'sión de seis meses a tres años, quien agreda ñsicameníe a su 
cbnyuge o excónyuge o a ía persona con /a que manfenga o haya 
manknido una reiixión an-a twmivemia.' 

La violencia ffsica es una de las formas mas usuales de violencia 

intrafamiliar. Este es un delito de acción por cuanto para realizar la conducta 

descrita en el tipo penal se debe agredir físicamente. 

Es necesario que los propulsores de este proyecto tomen en consideración 

el hecho de que el abuso físico no se configura Única y exclusivamente con 

realizar acciones, también se ejecuta por omisiones, ya que por ejemplo el 

hecho de no brindar ayuda o socorrer a una persona que se encuentre 

imposibilitada por razones de edad, enfermedad o discapacidad, para valerse por 

si misma constituye tal del&. 

El sujeto pasivo es el c6nyuge o excónyuge o la persona con la que se 

mantenga o haya mantenido una relacidn análoga de convivencia, pero también 

se busca la protección de todo el núdeo familiar, extendiéndola a las personas 

que conviven bajo un mismo techo con la víctima serialada en esas disposiciones. 

' Es importante recordar la crítica que se le ha hecho en esta investigación a la frase de mantener 
o haber mantenido una relación análoga de convivencia. 

Ver capitulo 1, sección 1, punto B, apartado 2, de esta investigación, donde se conceptualiza la 
violencia física. 
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El sujeto activo es indeterminado, esto por cuanto puede ser cualquier 

persona que realice la acción de agredir físicamente, aspecto con el que estamos 

de acuerdo, ya que tanto hombres como mujeres pueden ser perpetradores de 

este tipo de abusos. 

El bien jurídico tutelado es la integridad física. 

Arttculo 200.- Violencia emocional: Siempire que la conducta no se 
encuentre más sevemmente casfigada, S& sanciona& con pena & 
ptisión de seis meses a tres años, q u h  infirnkk, imub, descalifigue, 
manipuk, o 0 t h  expshes  venbak o escritas &mivas, oontra su 
cónyuge o excónyuge o contra /a persona con le que menbnge o 
haya rnanknido una mkE6n anhloga de wnvivencia, a/ extremo cbe 
oeasKx,arle a ésta sufrimiento psíquico o emional. 

La violencia emocional o psicológica va dirigida a lesionar la integridad y 

estabilidad emocional del que la recibe. La acción descrita en el tipo penal 

consiste en intimidar, insultar, descalificar, manipular, o utilizar expresiones 

verbales o escritas ofensivas, que ocasionen a la vlctima sufrimiento psiquico o 

emocional. Al igual que el articulo anterior, los redactores del proyecto, no 

consideraron la manifestación de este tipo de violencia por omisión caso que 

puede plantearse por ejemplo cuando la vlctíma sea desatendida, aislada, 

rechazada, ignorada. 

El sujeto activo puede ser cualquier individuo que realice la acción descrita 

y el ámbito de protección se extiende a todo el núcleo familiar, particularmente 



contra su c6nyuge o excónyuge o contra la persona con la que mantenga o haya 

mantenido una relaci6n andloga de convivencia. 

El bien jurídico Melado es la integridad emocional. 

Artr'culo 201: RestnCcones a la sutoáetenninacibn: S i e m p  que /a 
conducta no se encwnfre más sevwamnip msíigada, d 
sanciona& con pena de p-sión de seis meses a út?s años, quien 
determine las acciones, ~ i s ~  o cmencias de su cónyuge o 
exc6nyuge o a /a persona con Is que mantenga o haya m8nfenMk una 
dación análogs & ~xmhncia ,  o ptvhiba o /¡m* su desandb 
p&sional, laboral depoiibv o ariísüco, medianfe el chantab, h 
&svakxizaci6n, el aislamiento, Is cul'bilizaci6n, Is intimidsci6n, /a 
V¡g¡¡8?Ei8 O la PMSeC~pci6n. 

La accidn descrita en este tipo penal, puede incluirse como otra 

manifestacidn de la violencia emocional puesto que la conducta consiste en 

determinar las acciones, decisiones o creencias, de la persona, prohibir o limitar 

su desarrollo profesional, laboral, deportivo o artlstico. 

Los medios de comisi6n del delito son el chantaje, la desvalorikaci6n, el 

aislamiento, la culpabilización, la intimidaci6r1, la vigilancia o la persecucibn. 

La violencia psicológica se caracteriza básicamente poque sus acciones 

se ejercen sobre la autoestima de la persona y crean en la vlctima un estado de 

sumisión absoluta. 
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El sujeto activo puede ser hombre o mujer, lo importante es que realice 

alguna de las conductas descritas en el tipo penal. El sujeto pasivo al igual que en 

los articulas anteriormente citados, es el cónyuge o excónyuge o la persona con 

la que mantenga o haya mantenido una relación análoga de convivencia, y las 

personas que conviven bajo un mismo techo con la víctima. 

El bien jurídico Melado es la libertad de resolución y de actuacibn que posee 

toda persona. 

A?tículo 202: Protección al núcleo fami lk  Siempl~ que )a 
conducta no se encuenúe más severamente castigadsp ser4 
s8mionadO con pena & pisi;ón de sets meses a ár?s s h P  qubn 
realce alguna de /as acches pnevisfss en bs  fres attícubs 
aníeriores, en perjuicio de las personas que conviven bap un mismo 
iecho con la vfctima señalada en esas dispicbnes. 

Este articulo busca delimitar el ámbito de aplicación de estas normas, pero 

puede crear confusión para los operadores del derecho, en el sentido de que se 

pretende proteger el núcleo ízamiliar, pero la redacción del mismo es confusa en 

tanto se refiere a la protección de las personas que conviven bajo un mismo 

techo, no especificando si se trata de personas que tienen relaciones de 

convivencia en las cuales no existe ningún lazo de dependencia emocional, 

económica u afectiva como por ejemplo los inquilinos de una pensión, o si por el 

contrario debe de existir algún tipo de dependencia. 

Es necesario recalcar que al referirse a una relación análoga de 

convivencia, la redacción de ios artículos supra citados puede traer conflictos a 

nivel práctico, porque puede pensarse que esa relación equivale a la unión de 

hecho regulada en el C6digo de Familia. Debe establecerse claramente a que se 
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refiere con "una relación análoga de mvivencian. A pesar de que con la redacción 

de los artículos lo que se pretende es proteger a las parejas o personas unidas por 

vlnculos afectivos que no son un matrimonio legal o no cumplan con los requisitos 

que exige el reconocimiento de la unidn de hecho, tal término se presta para 

confusión. 

Las violencias patrimonial y sexual que se desarrolla especfficamente 

dentro del núcleo familiar, no se encuentran reguladas en este apartado del 

proyecto y por motivos de técnica legislativa son ubicados en las secciones de 

delbs contra el patrimonio y los delitos contra la libertad sexual. 

Otro aspecto fundamental del proyecto es que en lo referente a la figura del 

homicidio calficado contempla lo que se podría denominar el ámbito de relaciones 

de confianza, ya que en los primeros tres incisos se castiga a quien mate a: 

1. A su ascendienh, ckscendrenk, o -he por cons~nguinidad o afinidad; 

2. A su c6nyuge o a k, pemm con quien haya manten& una mlación andbga 

de convivencia. 

3. A le persone que se encuentre bajo su cargo, cusWa y protección '. 

También tipifica otras formas de violencia como la agresión sexual, por 

ejemplo la violacián calificada cuando la vlctima sea un ascendiente, 

descendiente, o hermano por consanguinidad o afinidad2. 

1 -.poder-iudicial.ao..cr/intranet/saIater~~m, Proyecto de Reforma al Código Penal, artículo 
107,24 de agosto de 2002. 
www.Doder-iudicial.ao,.cr/i~ndsalatercem, Proyecto de Reforma al Código Penal, arüculo 124, 

24 de agosto de 2002. 
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La violencia patrimonial se encuentra regulada en varios artlculos, que 

buscan resguardar la integridad patrimonial de las personas, asi por ejemplo se 

tienen delitos como el hurto, el robo, danos, estafas y otros. 

Este proyecto es básico en la tutela de la videncia intrafamiliar, es porque 

protege equitativamente a todos los miembros de la Familia, sin realizar 

distinciones en cuanto a la edad, sexo o discapacidad de la vlctima. 

Asimismo, de la mano de una reforma penal debe haber una reforma a la 

Ley contra la Violencia Dom6stica, cuyas modificaciones ya fueron analizadas en 

esta investigaci6n1. Todo lo anterior con el fin de proteger de manera inmediata y 

eficaz a la persona agredida. 

1 Ver capitulo 1, Sección 11, punto C, apartado 8, & esta investigación, en donde se analiza la Ley 
contra la Violencia Domeska . - y el proyecto de ley que busca reformarla, llamado *Reformas a la 
Ley Contra la Violencia Dúmestica", que modifica los articulas 1 (Fines), 3(Medidas de protección), 
4@uraciÓn de las medidas de protección.), S(Cese de las medidas de protección), G(Competencia), 
12(Comparecencia), i4(R&ución), 17(Ejecución de las medidas) y =(Deberes) de esta ley. 
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CONCLUSIONES 

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pCiblica y de violación de 

Derechos Humanos. Su atención, prevención y erradicación debe ser una de ias 

prioridades de nuestros gobernantes, legisladores, operadores del derecho y de la 

población en general. La misma tiene diversas manifestaciones que provocan 

secuelas tanto a nivel físico, emocional. sexual y patrimonial y en general 

provocan el detrimento de la integridad física y psíquica del que la padece. 

Como se ha analizado en los capítulos trasanteriores, la violencia 

doméstica tiene su origen en el patriarcado y se afianza por medio de los 

mecanismos de control social y de socialización a la que se ve sujeto el ser 

humano. 

Su evolución y desarrollo dentro de la sociedad costarricense no ha podido 

ser debidamente documentada, ya que son pocos los estudios históricos 

relacionados con ese tema y los existentes no tienen un enfoque objetivo, sino que 

parten de apreciaciones desde una perspectiva de género. 

El lndice de muertes causadas por este mal va cada día en aumento y sus 

implicaciones a nivel socioeconómico son alarmantes. 

El Estado ha procurado resolver esta situación con la aprobación de una 

serie de convenios internacionales y la promulgación de un conjunto de leyes 
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especificas que protegen a Ios miembros de fa hmilia, pero estás no han sido 

suficientes. 

Dentro de el ordenamiento jurídico costarricense no se cuenta con un 

cuerpo sistemático de normas que contemplen y abarquen de forma integral la 

problemática analizada. 

La hipótesis original de esta investigaci6n se mantiene, ya que durante el 

desarrollo de la misma, se ha podido comprobar que la penalizaci6n de la 

violencia intrafamiliar debe tutelar los intereses, la vida y la integridad física de 

todos los miembros del grupo familiar. 

Si bien las principales vlctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres, no 

se puede negar el hecho de que muchos niños, ancianos, discapacitados y 

hombres sufren las graves consecuencias de este mal. 

Es una obligación constitucional del Estado Costarricense, la protección de 

la familia, la tutela del derecho a la vida y la integridad física de los ciudadanos, 

así como el desarrollo de las relaciones entre las personas en un ámbito de 

igualdad y equidad. 

La figura del femicidio u homicidio de mujeres primordialmente por razones 

de género, no tiene cabida dentro de un sistema democrático como el 

costarricense. El s61o hecho de pensar en crear un tipo penal como este lleva a 
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realizar distinciones sexistas y odiosas. La discriminación genera violencia y la 

violencia genera más violencia. 

Lo ideal es crear tipos penales que Melen la vida y la integridad física, 

emocional, patrimonial y sexual de todos los miembros de la familia. 

El Derecho Penal como recurso para erradicar la violencia doméstica no 

puede ser considerado como el único, ya que las relaciones interfamiliares son 

complejas y muy delicadas, muchas veces las víctimas no desean que su agresor 

sea encarcelado sino que es mejor crear mecanismos altemos de solución a este 

problema. 

La educación es un instrumento eficaz para la prevención de la violencia 

doméstica. Debe inculcarse en las generaciones presentes y futuras el respeto 

hacia sus semejantes. El ámbito de las relaciones de poder o confianza debe 

volver a ser el lugar en que las personas se sientan más seguras. 

Es imprescindible la educación de la población en general, ya que muchas 

víctimas de violencia dom4stica desconocen sus derechos y los recursos legales 

con los que cuentan para su defensa. 

Deben fomentarse espacios para reflexionar y debatir sobre la violencia 

intrafamiliar y cómo deben ser las relaciones entre los diversos miembros del 

grupo familiar 
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La ley nunca debe de intentar inclinar la balanza a favor de un sexo u otro 

ya que perderla su cometido que es encontrar la justicia. 

A partir del análisis de las diversas iniciativas de ley, se puede concluir que 

para atender correctamente este problema es necesaria una visión global del 

problema. El análisis debe partir de un estudio interdisciplinario que contemple de 

manera adecuada, la especificidad y particularidades de este tipo de violencia. 

Para realizar una Mela penal adecuada de la familia, es necesario realizar 

una reforma general al Código Penal, que integre de manera acertada y eficaz, 

todos los aspectos relacionados con violencia intrafamiliar como por ejemplo sus 

dinámicas, manifestaciones y caracterfsticas. 

La eventual discusión y aprobación del Proyecto de Reforma al Cbdigo 

Penal es un paso muy importante e impostergable. No es conveniente realizar 

reformas parciales a nuestra normativa penal, ya que como se evidencia en 

muchas de las iniciativas analizadas, la regulacibn actual es insuficiente y no 

responde a la realidad en que se encuentran atrapadas muchas familias 

costarricenses. 

La tipificación de la violencia intrafamiliar, es una medida imprescindible en 

la búsqueda de mecanismos que de una u otra forma persuadan a las personas a 

no agredir a los miembros de su grupo familiar. 
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En términos generales todo tipo de violencia es reprochable, sea la víctima 

hombre, mujer, nifio, anciano o discapacitado. Esa es la idea fundamental de esta 

investigacibn. 

Una frase que resume el esplritu de está indagacibn es la siguiente: 

"La respuesta legislativa a la pmblemt#tica de vbkncia infrafamiliar, es 
penal y & c a s w .  Pem hay que eomnir que ese m es e/ Único 
camino y se r e q u b  & una labor inMmtHucbnal, pmisional, 
económica que le brinde a /as componenies de los grupos famiijares 
nuevas oportunicMesJ educación y fwmaci6n para tobar, ser 
solidan'o, y Y r  hasta lo &S imporfante que uno -a por ese ofrr, 
ser, q w , m e s u n e ~ ~ , ~ m u n s e r q u e s e a m a . "  

El hogar debe volver a ser el lugar donde las personas se sientan seguras y 

donde encuentren la paz y annonla que tanto necesitan para lograr una mejor 

convivencia social. 

' BAÑOL BETANCUR (Alejandro). Vdencia intrafamiliar. Colombia, Libreria Jurídica Sánchez R. 
LTDA., primera edición, 2001, p. 14. 
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