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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN: 

El manejo de la prueba testimonial del menor de edad en el proceso 

penal, desde la óptica procesal, requiere constante adaptación a los nuevos 

cambios debido a que emergen necesidades paulatinamente, que no 

permanecen ajenas al proceso judicial en razón de velar por la protección 

especial que se les debe dar a los menores de edad. 

En el proceso por naturaleza, se dilucida una contraposición de 

intereses entre el imputado y la víctima.:. En el presente trabajo, se elabora una 

propuesta a partir del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, para que se resuelva 

de la mejor forma, este conflicto de intereses. La utilización adecuada de la 

Cámara de Gesell permite en nuestra actualidad que el testimonio del menor 

sea evacuado anticipadamente, en un ambiente confortable para el menor, 

donde puede ser presenciado por todas las partes del proceso sin causar 

intimidación y donde todas las partes pueden intervenir haciendo los 

interrogatorios al menor por medio de un intermediario especializado en el trato 

de menores. Es importante señalar que la recepción de la prueba anticipada 

deberá contar con los mismos elementos que la fase plenaria para que así no 

se vulneren los derechos del imputado. Aprovechando los nuevos medios 

tecnológicos con que cuenta el Poder Judicial se está con la posibilidad de 

grabarse dicha audiencia y resguardar el DVD respectivo para ser ofrecido 

como prueba en el momento procesal oportuno del debate. 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar el proceso judicial por el cual deben de pasar los menores de 

edad víctimas de abuso sexual; y a través del análisis dilucidar si es posible 

utilizar la figura del Anticipo Jurisdiccional de la Prueba realizado en la Cámara 

de Gesell como medio para solventar la problemática de la revictimización. 

HIPÓTESIS 

En la praxis procesal de los tribunales costarricenses que conocen de la 

materia penal, se revictimiza a los menores de edad que por una u otra razón 

intervienen en el proceso, ya sea como ofendidos o como testigos, a pesar de 
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que en el derecho costarricense se reconoce un amplio catálogo de derechos 

fundamentales del niño y la niña, entre ellos el derecho a la tutela judicial 

efectiva y el correspondiente derecho a no ser revictimizado de ninguna forma. 

A partir de esta hipótesis surge la necesidad de reajustar la cultura jurídica de 

los jueces y juezas a los derechos fundamentales ya reconocidos por el Estado 

costarricense, ya sea a través de una propuesta de lege ferenda que de 

manera expresa obligue a los tribunales el uso de la Cámara de Gesell, así 

como a través de programas de concientización en cuanto al empleo de 

herramientas que evitan o al menos reducen la revictimización. 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada es de tipo descriptiva, analítica-deductiva, 

jurisprudencia!, doctrinal y se realizó una serie de entrevistas a profesionales 

especialistas en el tratamiento de menores víctimas de abuso sexual, en las 

áreas de Trabajo Social, Psicología Forense, Médicos Forenses, fiscales y 

jueces. Para la elaboración del presente trabajo, se llevó a cabo una profunda 

revisión doctrinaria a través de referencias bibliográficas nacionales e 

internacionales. Se efectuó, además, un estudio de la normativa aplicable al 

tema: legislación penal y procesal penal, directrices internas, tales como 

protocolos, circulares y mandamientos del Poder Judicial; jurisprudencia de los 

Tribunales de Justicia de Costa Rica entre otros. 

CONCLUSIONES 

Luego de estudiar la normativa existente y realizar el análisis de la 

práctica en el ordenamiento jurídico se llega a la conclusión de que existen 

muchas incongruencias. No existe un respeto a los derechos fundamentales de 

los menores de edad, ya que están siendo revictimizados a lo largo del proceso 

al tener que brindar testimonio de los hechos reiteradamente, durante años 

hasta que finalice el proceso. 

Siendo el Anticipo Jurisdiccional constituido en la normativa como una 

posibilidad para casos excepcionales, luego de un arduo estudio se concluye 

que no se debería hacer de manera excepcional, no ser la excepción sino la 

regla. debiéndose llevar a cabo mediante el uso de la Cámara de Gesell. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

El testimonio de los menores de edad, frecuentemente, constituye, en 

los casos de abuso sexual, la única prueba sobre la que descansa la 

convicción del Tribunal en casos de ausencia de prueba biológica o física. 

Existe una gran dificultad para los juzgadores comprender las características 

típicas, según el período evolutivo en el que se encuentre el menor. Debido a 

esto, son asesorados por peritos especializados que les permite tener una 

noción de qué esperar del menor en el momento de valorar y discriminar si su 

testimonio cuenta con las características para ser considerado un relato que 

con una alta probabilidad pudiera corresponder, en forma y fondo, al hecho 

acusado. 

El problema que se aborda en esta investigación se basa en el hecho 

que desde que se empezó a sancionar los delitos sexuales ha comenzado a 

darse una fuerte evolución en el desarrollo del proceso judicial en relación con 

el trato de las personas ofendidas. 

El manejo de la prueba en el proceso, principalmente, la valoración del 

testimonio del menor desde la óptica procesal, sigue requiriendo constante 

adaptación a los nuevos cambios debido a que emergen necesidades, 

paulatinamente, que no permanecen ajenas al proceso judicial. 

Es de vital importancia tomar en consideración, el reflejo de la evolución 

social a través de la inserción de nuevas figuras y sujetos procesales, cuales 

son los distintos profesionales, que no tienen que ver directamente con la 

ponderación de intereses y actúan de forma objetiva. 

Estos profesionales realizan un papel fundamental, en cuanto al apoyo 

al menor víctima de abuso sexual, además de propiciar una sensibilización del 

hermetismo de nuestros estrados, en caso de un abuso sexual de un menor de 

edad, sea por un mismo miembro de la familia o un extraño. Por otro lado, 

cumplen la función de rendir dictámenes especializados para informar al juez 
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sobre el resultado del análisis cualitativo que respalde o deslegitime la 

capacidad del menor para rendir testimonio. 

Todo lo anterior, con el objetivo de alcanzar en la mayor medida posible 

la verdad real, de forma tal que se determine como prueba fundamental o no, a 

la hora de justificar una condenatoria. 

En el proceso por naturaleza, se dilucida una contraposición de 

intereses entre el imputado y la víctima, en estos casos se sobreponen los 

intereses de las partes en el proceso, ya sean los imputados que por medio de 

su defensor busca una absolutoria, como del fiscal que busca una 

condenatoria, sobre los derechos fundamentales del menor, siendo uno de 

estos, por ejemplo, el derecho de abstenerse a declarar en juicio cuando la 

persona imputada es un familiar del menor. En el presente trabajo, luego de 

hacer un estudio previo de Derecho Comparado y tomando como inspiración 

países donde en razón de proteger los derechos de los menores de edad 

dentro del proceso penal se tienen prácticas distintas de las nuestras, se 

elabora una propuesta a partir del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, para que 

se resuelva de la mejor forma, este conflicto de intereses. La utilización 

adecuada de la Cámara de Gesell permite, en la actualidad, que el testimonio 

del menor sea evacuado anticipadamente, en un ambiente confortable para 

éste, donde puede ser presenciado por todas las partes del proceso sin causar 

intimidación y donde todas las partes pueden intervenir haciendo los 

interrogatorios al menor por medio de un intermediario especializado en el trato 

de menores. Es importante señalar que la recepción de la prueba anticipada 

deberá contar con los mismos elementos que la fase plenaria. Aprovechando 

los nuevos medios tecnológicos con que cuenta el Poder Judicial se cuenta con 

la posibilidad de grabarse dicha audiencia y resguardar el DVD respectivo para 

ser ofrecido como prueba en el momento procesal oportuno del debate. 

Objetivo General 

Investigar el proceso judicial por el cual deben pasar los menores de 

edad víctimas de abuso sexual; y a través del análisis dilucidar si es posible 
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utilizar la figura del Anticipo Jurisdiccional de la Prueba realizado en la Cámara 

de Gesell como medio para solventar la problemática de la revictimización. 

Objetivos Específicos 

• Describir la evolución y desarrollo de los derechos fundamentales de los 

menores de edad, creación de leyes hasta su estado actual a nivel 

internacional y nacional. 

• Definir qué es el abuso sexual, los diferentes tipos de abuso que existen, 

así como la tipificación de ellos en el Código Penal. 

• Analizar las diferentes etapas procesales que existen junto con los 

órganos involucradas y sus funciones, así como los derechos de las 

partes involucradas. 

• Especificar la función de los peritos, en qué consiste la elaboración de 

los dictámenes, qué función e importancia tienen los dictámenes dentro 

del proceso. 

• Estudiar la evacuación del prueba del testimonio del menor ofendido y 

sus posibles patologías. 

• Desarrollar la necesidad de evacuar la prueba testimonial por medio de 

la figura del Anticipo Jurisdiccional de la Prueba obtenido utilizando la 

Cámara de Gesell. 

• Explicar el funcionamiento de la Cámara de Gesell y sus ventajas como 

medio para no revictimizar al menor de edad. 

• Analizar estadísticas del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José 

en cuanto al uso de la Cámara de Gesell en las diligencias judiciales. 

• Esbozar una propuesta de Lege Ferenda en cuanto a la excepcionalidad 

del uso del Anticipo Jurisdiccional de la prueba y la exigencia del uso de 

la Cámara de Gesell. 

Hipótesis 

En la praxis procesal de los tribunales costarricenses que conocen de la 

materia penal se revictimiza a los menores de edad que por una u otra razón 

intervienen en el proceso, ya sea como ofendidos o como testigos, a pesar de 
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que en el derecho costarricense se reconoce un amplio catálogo de derechos 

fundamentales del niño y la niña, entre ellos el derecho a la tutela judicial 

efectiva y el correspondiente derecho a no ser revictimizado de ninguna forma. 

A partir de esta hipótesis surge la necesidad de reajustar la cultura jurídica de 

los jueces y juezas a los derechos fundamentales ya reconocidos por el Estado 

costarricense, ya sea a través de una propuesta de lege ferenda que de 

manera expresa obligue a los tribunales el uso de la Cámara de Gesell, así 

como a través de programas de concientización en cuanto al empleo de 

herramientas que evitan o al menos reducen la revictimización. 

Metodología 

La metodología empleada es de tipo descriptiva, analítica-deductiva, 

jurisprudencia!, doctrinal. Se realizó una serie de entrevistas preparando un 

cuestionario, dirigido a profesionales especialistas en el tratamiento de 

menores víctimas de abuso sexual, en las áreas de Trabajo Social, Psicología 

Forense, Médicos Forenses, fiscales y jueces. Para la elaboración del presente 

trabajo, se efectuó una profunda revisión doctrinaria a través de referencias 

bibliográficas nacionales e internacionales. Se llevó a cabo, además, un estudio 

de la normativa aplicable al tema: legislación penal y procesal penal, directrices 

internas, tales como protocolos, circulares y mandamientos del Poder Judicial; 

jurisprudencia de los Tribunales de Justicia de nuestro país entre otros. 

Desarrollo de los Capítulos 

El capítulo primero se enfocará en los derechos fundamentales del 

menor de edad, atinentes al tema, explicando su evolución histórica, es decir, 

los elementos y factores, que ameritaron respuesta a las necesidades de los 

menores y que dio base a la posterior formalización de tipos penales y normas 

procedimentales. Lo anterior, hasta explicar y analizar la situación actual, de los 

derechos que circunscriben la condición del menor de edad y las obligaciones 

que tiene el Estado de velar por el interés superior del menor protegiéndolos de 

la revictimización que conlleva un proceso judicial. 
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Se le dará tratamiento a los delitos sexuales en personas menores de 

edad, desde los conceptos básicos, su evolución y desarrollo, hasta su 

tipología. 

El capítulo 11 estará destinado a explicar el papel de los órganos 

involucrados en el proceso penal, Ministerio Público, Organismo de 

Investigación Judicial , Juzgado Penal , Patronato Nacional de la Infancia, 

Departamento de Medicatura Forense, Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, Intervención del Equipo lnterdisciplinario. Se expondrá, a su vez, el 

Programa de Atención a la Violencia Infanta Juvenil. Se enfocará el aspecto de 

los derechos de defensa del imputado, derechos de la víctima, el interés 

superior del menor y el derecho de abstención. 

Capítulo 111, estará destinado a estudiar en torno al análisis pericial, las 

condiciones adecuadas que deben tener los psicólogos forenses, la 

importancia del Secreto Profesional y en qué casos puede ser levantado, en el 

departamento, el informe en cuanto a su elaboración, estructura, objetivos y la 

importancia de las conclusiones del peritaje. 

En el capítulo IV, se estudiarán con detenimiento, el testimonio del 

menor víctima de abuso sexual y la evacuación de la Prueba Testimonial. 

Posteriormente, se detallará la identificación de las Patologías que contaminan 

el testimonio del menor: Síndrome de Alienación Parental, Síndrome de 

Acomodación, Memoria Implantada, entre otros. 

Es necesario hacer la acotación de que en este capítulo, se hará énfasis 

en las formalidades del anticipo jurisdiccional de prueba, la definición de la 

Cámara de Gesell, como espacio adecuado para la realización del anticipo 

jurisdiccional de prueba. Los beneficios de evacuación del testimonio del menor 

como anticipo jurisdiccional de prueba. Se presentará un análisis comparativo 

del año 2012 del uso que se le dio a la Cámara de Gesell en el Primer y 

Segundo Circuito Judicial de San José. Finalizando dicho capítulo con una 

propuesta de Lege Ferenda debido a que se propondrá un modelo que permita 

en la mayor medida posible, alcanzar los fines del proceso, disminuyendo el 

impacto negativo de la revictimización del menor de edad. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

Sección 1: Derechos Fundamentales del Menor 

1.1 Antecedentes 

Los derechos fundamentales del menor, que tienen, obviamente, una doble 

dimensión: jurídica y ética, íntimamente entrelazadas, han evolucionado 

paralelamente a través de la Historia, influenciándose recíprocamente. Es 

necesario en este capítulo hacer una somera referencia a la evolución de los 

derechos de los menores, todo lo que represento el cambio progresivamente 

positivo de la sociedad hacia la protección de los menores. 

Como ha señalado Trujillo Armas 1, la Humanidad lleva 12.000 años de 

evolución cultural y, sin embargo, sólo a fines del siglo XX la Comunidad de 

Naciones ha reconocido al menor claramente la condición de sujeto de pleno 

derecho, mediante la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de 

Noviembre de 1989, final de un proceso que comenzó en el siglo XVIII, ya que 

hasta hace sólo dos siglos la Infancia no tenía reconocida los derechos 

correspondiente a su propia condición humana. 

Es indiscutible que para entender el estado actual de los derechos de las 

personas menores de edad, no se puede dejar de lado la evolución histórica. 

Como se detallará, a continuación, los menores de edad sí han tenido cierta 

protección a nivel jurídico desde la Antigüedad. Sin embargo, no se puede decir 

que desde siempre han tenido reconocimiento de su condición de seres 

humanos. La presente sección tiene como finalidad, resumir de buena forma, los 

elementos históricos necesarios que clarifiquen con anterioridad al 

reconocimiento que tienen, actualmente, los menores de edad como sujetos de 

derechos. 

1 Trujillo Armas, Raúl. Derechos del niño: evolución y perspectivas desde la pediatrla social. 
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Desde tiempos antiguos se encuentra la normativa, destinada a proteger a 

los infantes, aunque fuese de manera específica, para ciertas condiciones 

especiales. Tal es el caso del Código de Hammurabi (2.250 a.C.) que, según 

registros se clasifica como la primera norma en tratar la protección infantil, pues 

entre otros aspectos, protegía a los huérfanos. Otro claro ejemplo, se halla en 

Egipto, donde se velaba el buen trato a los niños, esto se evidencia en el 

documento del Papiro de Ebers, que recopila la medicina egipcia, en éste había 

disposiciones de especial atención hacia los niños. 

Esta condición jurídica, tampoco es correcto generalizarla, pues estas 

evidencias solo demuestran datos excepcionales. Es por ello que en la mayoría 

de casos, se encuentra que la atención a las necesidades infantiles en ciertas 

civilizaciones, podría catalogarse como mínima, cuando no, nula. Esto se refiere 

a sociedades antiguas como la espartana, ciudad estado donde la decisión de si 

un recién nacido, continuaba viviendo o debía morir, con fundamento en razones 

eugenésicas. Así como otros ejemplos, en que los niños eran necesarios para 

rendir tributo a los dioses de determinadas sociedades. 

Adelantándose en el tiempo hasta la llegada del cristianismo en Roma. 

Específicamente, acogido por el emperador Constantino en el siglo IV D.C. Esta 

época, es de crucial importancia, porque allí emergió una corriente proteccionista 

con respecto de los niños, lo cual se ve reflejado en la sanción contra el 

infanticidio. 

Otra época importante es la del siglo XVIII, especialmente, en el cambio 

de conciencia de la sociedad española, en tiempos del Fuero Juzgo, en el 

periodo visigodo. En este tiempo, se emitieron disposiciones de orden legal, para 

proteger a la madre y al recién nacido. Es importante mencionar al respecto, que 

esas condiciones ya existían en los tiempos de dominación romana. 

En la España visigoda, el Fuero Juzgo contiene disposiciones que 

protegen a la maternidad y al recién nacido, preceptos legales que pueden 

considerarse prolongación de las costumbres vigentes ya en el período de 
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dominación romana2 y el Código de las Siete Partidas (siglo XIII) que penalizaba 

el aborto y sancionaba a los padres cuando castigasen de forma cruel a sus 

hijos. 

Un rasgo fundamental que demuestra la situación de necesidad de 

protección infantil, lo muestra el testimonio del Pare d'orfans, antecesor del 

Defensor del Menor, establecida por el rey Pedro IV de Aragón, y que actuó en 

Valencia hasta finales del siglo XVlll3
. 

En la edad moderna, se muestra el surgimiento de figuras emblemáticas 

como San Vicente de Paul, Fray Luis de León, San José Calasanz, entre otros 

de igual importancia, que se percataron de la existencia de esta necesidad de 

proteccionismo, lo cual devino en creación de centros de atención a menores en 

estado de abandono y fomentando en gran medida la asistencia y educación 

hacia los infantes desprotegidos. 

Es evidente que el cambio histórico, a favor del Iluminismo, influyó de 

manera absoluta, en la nueva concepción que adquirió la Infancia ante la 

sociedad. Se podría decir, que se comenzó a apreciar la situación del menor, 

desde una perspectiva humanitaria. 

1.2 Disposiciones Internacionales 

Los Derechos del Niño fueron formalmente reconocidos luego de la Primera 

Guerra Mundial con la adopción de la Declaración de Ginebra en 1924. Parte 

de principios, tales como: "La humanidad debe al niño lo mejor que pueda 

darle". La historia de la construcción de los Derechos del Niño surgió del 

reconocimiento de la comunidad internacional de la prioridad que posee la 

protección de los derechos de la infancia. 

Entre 1940 y 1950 se crean organismos internacionales que van a 

favorecer un evidente avance en la protección legal del menor, tales como: La 

2Granjel LS. Historia de la Pediatría Española. Barcelona, 1980, Ediciones A.E.P. 
3 Fleta Zaragozano J. Pediatría Integral. 1998, Vol. 2:9. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, (UNESCO), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos creada en 1948 

estipula que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos". Los niños tienen derecho a la "atención y asistencia especiales". 

El proceso de reconocimiento de los derechos de los menores continuó 

luego gracias al trabajo de La Organización de las Naciones Unidas 

que reconoce por primera vez los derechos específicos de los niños. Por 

primera vez, países de diferentes culturas reconocen los principios universales 

y las necesidades de los Derechos del Niño dando paso a la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959. 

La Declaración, no obstante, no vincula a los Estados; sólo es entendida 

como la expresión de 1 O principios que obligan moralmente a las sociedades, 

pero no era suficiente para proteger los derechos de la Infancia porque 

legalmente no tenía carácter obligatorio. 

Principios fundamentales de dicha Declaración son los siguientes: 

"Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales ... " (Párrafo 3° del preámbulo). 

"Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

convenios constitutivos de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño" 

(párrafo 4° del preámbulo). 

"Considerando que la Humanidad debe al niño lo mejor que puede darle" 

(párrafo 5° del preámbulo). 
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La Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos 

del Niño, a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio 

bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 

enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con 

sus principios. 

En 1966, se creó el Tratado Internacional de Protección Contra la 

Explotación y Derecho a la Educación para los Niños y en 

1973, el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo 

La Organización Internacional del Trabajo fija la edad mínima de 18 años para 

trabajar, si la salud y la seguridad pueden verse comprometidas. Aquí, 

históricamente se evidencia una protección más legítima de parte de los 

Estados, en cuanto se va adquiriendo conciencia de la necesidad de protección 

que debe dársela a los menores de edad. 

La admisión de los Derechos del Niño se concretó definitivamente el 20 

de noviembre de 1989 con la aceptación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea 

General, que representa el primer texto de compromiso internacional que 

reconoce legalmente todos los derechos fundamentales de los niños y niñas. 

Ha sido el primer instrumento jurídico internacional que engloba los 

derechos humanos: derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. Como instrumento jurídico vinculante -a diferencia de la 

Declaración- forma parte del Derecho positivo de los países que la han 

ratificado. Es el resultado de una larga historia de 1 O años de debate y 

ratificaciones, que ha servido para aumentar el protagonismo de los niños con 

el fin de lograr el respeto universal de los derechos humanos. 

Los Derechos del Niño reconocen garantías fundamentales para todos 

los seres humanos: el Derecho a la Vida, el principio de no discriminación y el 
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derecho a la dignidad a través de la protección de la integridad física y mental, 

protección contra la esclavitud, tortura y malos tratos, etc .. Reconoce a los 

niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios 

derechos. 

Estos Derechos son específicamente adaptados, pues toman en cuenta 

la fragilidad, las especificidades y las necesidades propias de la edad de los 

niños. Toman en cuenta el carácter vulnerable de la niñez y expresan la 

necesidad de protegerlos. Esto significa dar una asistencia particular y una 

protección adaptada a la edad y al grado de madurez de los niños. 

La CDN es el tratado internacional con la más amplia ratificación de la 

historia. Los países que la han ratificado (193) tienen que rendir cuentas sobre 

su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Se trata de un 

comité formado por 18 expertos en el campo de los derechos de la infancia, 

procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. 

La Convención tiene tres protocolos que la complementan. De estos se 

hará referencia a continuación. 

Tras la promulgación de la Convención se producen distintas acciones 

internacionales a favor de la infancia. Entre ellas, destaca Convenio Europeo 

sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño de 1996. 

En la Declaración de la Unión Europea con motivo del Cincuentenario de 

la Declaración de Derechos Humanos acordada en Viena el 1 O de diciembre de 

1998, se afirma, entre otros extremos: "Nuestro objetivo común es garantizar la 

dignidad humana de toda persona. Es preciso insistir en la plena realización de 

los derechos de la mujer y del niño ante la amplitud de la desatención que 

sufren." 

En el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil 

de 1999 se prohíbe y se actúa en contra de las peores formas de trabajo 

infantil. También en 1999, se crea la Carta Africana sobre los Derechos y el 

Bienestar del Niño. En el 2000, se crea el Protocolo facultativo de la 
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convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 

los conflictos armados que busca una protección de la infancia de la guerra y la 

violencia con armas y el Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Una protección 

específica contra la explotación sexual. Ambos protocolos mencionados 

anteriormente. 

En el 2001, el Parlamento Europeo emite una Resolución sobre la 

posición de la UE en la Sesión Especial en favor de la Infancia de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. En el 2007, se creó el Convenio del Consejo 

de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso 

Sexual. 

Y más recientemente, específicamente, el 17 de junio de 2011 , el Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aceptó unánimemente el tercer 

protocolo de la CON, el Protocolo Facultativo sobre el procedimiento de 

denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. El 19 de diciembre de 

2011, gracias a la unión de 80 ONG dedicadas a la defensa de los Derechos 

del Niño la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el mencionado 

protocolo, el cual entró en vigor el 28 de mayo de 2012. 

La Convención no establece ningún mecanismo para presentar quejas 

individuales. Los Estados miembro que ratifican la Convención solo deben 

presentar informes dirigidos al Comité de los Derechos del Niño describiendo la 

situación de los niños en su Estado. Este nuevo protocolo reforzará los 

métodos, permitiendo a cada niño presentar peticiones individuales frente al 

Comité de los Derechos del Niño. Es de destacar el hecho que ahora si un niño 

cree que sus derechos fundamentales fueron violados, podrá presentar una 

queja al Comité. 

Como crítica a dicho protocolo aunque éste permite la presentación de 

comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos del Niño, aún 

numerosos obstáculos impiden su accesibilidad, como el acuerdo del Estado y 

un procedimiento duro, costoso y desconocido, entre otros. Existen otros 
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mecanismos para solicitar auxilio, por ejemplo, regionales, como el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos o el Comité de la Carta Africana de los 

Derechos y el Bienestar del Niño, pero en ellos, desgraciadamente, también se 

enfrentan a las mismas dificultades.4 

1.3 Disposiciones Nacionales 

El nacimiento de instrumentos jurídicos internacionales, tales como la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño, Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de 

Beijing, entre otros tuvieron importante repercusión en Costa Rica. 

El Estado, desde el fondo mismo de su concepción filosófica, transcrita en 

los principios fundamentales incluidos en la Constitución Política, entendió que 

tiene la obligación de procurar el mayor bienestar físico y emocional de sus 

habitantes, por esto fueron necesarios transformaciones jurídicas y filosóficas 

sobre la niñez y la adolescencia. 

Se pasó a una concepción de protección integral del menor, cumpliendo el 

compromiso adquirido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en 

acatamiento de las disposiciones dictadas por el Consejo Económico de la 

Organización de las Naciones Unidas, en su sesión plenaria 47° del 21 de julio 

de 2004 "Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de 

delitos. Costa Rica publica La Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia en 1998, y Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia. 

La justicia especializada es una derivación del pnnc1p10 de igualdad, 

presente en la Constitución Política de Costa Rica en su art. 33, la Convención 

Americana de Derechos Humanos art. 8, la Convención de Derechos del Niño 

art. 40,La Ley de Justicia Penal Juvenil art. 11 y 12 y el Código de la Niñez art. 

4Chirwa, Danwood Mzikenge. The Merits and Demerits of the African Charter on the Rights and 
Welfare of the Child. The lnternational Journal of Children's Rights' Vol. 1 O, No 2, 2002, pp. 
157-177. 

8 



1 O; pues no puede concebirse que siendo diferentes a los adultos, a los niños 

se les aplique un sistema de justicia diseñada para personas en diferentes 

condiciones. 

1.4 Obligaciones del Estado 

El Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

particular, impone a los Estados miembros la aplicación de los Derechos del 

Niño. Sin embargo, existen muy pocos países que no cometen violaciones de 

los Derechos Humanos esenciales, entre ellos los del niño. De hecho, a pesar 

del carácter obligatorio del derecho internacional, todavía numerosos Estados 

consideran que los Derechos del Niño son simplemente una serie de principios 

con un valor moral. 

Como agravante existe el hecho que muchos países no han firmado o 

ratificado aún los textos internacionales que tratan sobre los Derechos del Niño. 

Y algunos países, tras firmar estos textos, limitan su alcance por medio de 

técnicas jurídicas y políticas. En ocasiones, este hecho priva a algunos 

derechos de su contenido esencial. Del mismo modo, se pone en cuestión la 

credibilidad de los Derechos del Niño cuando los mismos Estados que han 

trabajado para su creación y redacción no los respetan en su totalidad. Lo ideal 

sería que los Estados que ratifican, modifique su jurisdicción interna, los 

derechos y deberes deben ser aceptados y adaptados a la legislación nacional 

de cada Estado. 

El adaptar la legislación interna se trata de un sistema complejo que, en 

muchos casos, todavía no se constituye como una prioridad para muchos 

Estados. De este modo, incluso tras adherirse a las convenciones 

internacionales, aún muchos Estados no han integrado los Derechos del Niño 

en su jurisdicción interna debido a razones políticas o religiosas, entre otras. 

Es del conocimiento de todos los Estados que los niños nacen en una 
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situación de dependencia y debilidad con respecto de los adultos. La Ley, por 

lo tanto, debe protegerlos, ofrecerles una serie de ventajas y permitirles opinar 

en las decisiones que les concierne. Sin embargo, los sistemas judiciales de la 

mayoría de los Estados cuentan con numerosas deficiencias. 

Los Derechos del Niño solo pueden ser eficaces gracias a los 

mecanismos de control y represión que el Estado ponga en funcionamiento 

para condenar a los culpables de sus violaciones. Sin embargo, los recursos de 

impugnación, es decir, el sistema de jueces y tribunales y, por lo tanto, la 

posibilidad de solicitar una condena por un abuso, aún no existe en muchos 

países o es parte de un sistema inoperante. Lo mismo ocurre con las 

decisiones de la justicia: en el caso de pronunciarse, no suelen aplicarse. No 

obstante, se ponen en cuestión los Derechos del Niño incluso debido a su 

imposibilidad de concretización o de sanción de los abusos. 

Aunque los Derechos del Niño estén plasmados en una Convención, la 

verdadera aplicación de estos derechos va a variar entre las diferentes culturas 

y países, aunque en teoría deberían de ser los mismos, las prácticas, 

tradiciones y necesidades de los niños van a variar, según en el Estado o 

Nación en el que viva el menor. Según UNIFR, Comparación entre la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre 

los Derechos y el Bienestar del Niño en el momento de redactar la CDN no se 

previno que los países occidentales tuvieron en cuenta que los Estados y 

sociedades que tienen costumbres diferentes no tienen intención de integrar los 

Derechos del Niño en su legislación nacional. Para ellos se trata de una 

obligación y temen que su cultura pueda desaparecer. 

El problema de lo anterior a nivel internacional consiste en la inexistencia 

de una autoridad que tenga el poder de condenar e imponer a los Estados e 

individuos el respeto a los Derechos del Niño. Numerosas asociaciones, 

organizaciones y ONG denuncian las violaciones de estos derechos, pero sin 

juicios ni poder de imposición, pocas situaciones experimentan mejoras. Los 

Estados que forman parte de la Convención sobre los Derechos del Niño deben 
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realizar un informe acerca de la evolución de estos derechos en sus países, 

pero únicamente en los dos años siguientes a su adopción. Después, 

elaborarán un informe cada cinco años. Estos informes resultan, por lo tanto, 

imprecisos e insuficientes. 

El derecho internacional promete unos principios de igualdad y no 

discriminación que no dejan de ser puramente teóricos. En la práctica, es 

necesario luchar de forma mucho más activa contra las prácticas tradicionales 

discriminatorias. De hecho, los niños más vulnerables, como las niñas 

pequeñas, o los niños pertenecientes a grupos minoritarios, sufren en mayor 

medida la violación de sus derechos. 

De este modo, para que los Derechos del Niño se conviertan en una 

realidad, es necesario que los Estados vean como una obligación el desarrollar 

en mayor medida los medios de prevención e información concernientes a los 

derechos y posibilidades de asistencia que se ofrecen a los niños. 

Sección 2: Abuso Sexual en Menores de Edad 

2.1 Conceptos 

2.1.1 Abuso: Etimología 

El vocablo abuso deriva del latín abusus, significando ab: contra, y usus: 

uso. En su acepción general significa el naprovechamiento de una situación en 

contra de una persona o de una cosa'º. 

Esto implica todo exceso en el uso. Jurídicamente, se entiende por 

abuso el hecho de usar un poder, una facultad, un derecho, o una situación 

especial, más allá de lo que resulta lícito, con fines distintos de los autorizados 

por el ordenamiento legal, al salirse de los límites impuestos por la justicia, la 

5 Enciclopedia Jurídica Omeba, México D.F., ed. Bibliográfica Argentina, 2013, Tomo 1". 
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equidad, la ley y la razón6
. 

Algunos lo interpretan como injuria, o malos tratos7
, sosteniéndose, 

también, que abusar es sinónimo de violar o maltratar8. 

En términos generales, el abuso acarrea la obtención de un beneficio a 

través del uso de cierta situación de ventaja que posee quien abusa sobre la 

víctima del hecho; en lo que respecta de la presente investigación, el enfoque 

recaerá específicamente sobre aquellos abusos de índole sexual cometidos en 

contra de las personas menores de edad. 

2.1.2 Abuso Sexual 

El abuso sexual es definido como un atentado al pudor9
, como estupro, 

violentar sexualmente o un exceso sexual1º. 

Asimismo, se ha dicho que el abuso deshonesto es el abuso carnal11 

pero sin cópula o coito, es decir, sin penetración del miembro viril, y sin 

consentimiento de la víctima o en caso de que existiera consentimiento, se 

presume que no se dio, cuando la víctima es menor de trece años. 

El concepto de abuso sexual jurídicamente hablando, engloba una 

amplia variedad de conductas delictivas que lesionan la integridad física y 

emocional de las víctimas, pueden variar de acuerdo con el acto propiamente 

dicho, con la edad de la víctima, con su capacidad mental, etc. 

2.1.3 Abuso Sexual Infantil: Definición 

Definir algo siempre es problemático, y genera inagotables controversias 

6 Enciclopedia Jurídica Omeba, Op. cit. 
7 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, Diccionario Jurídico, Barcelona, Editorial Heliasta, 
1998, Tomo 1º, p. 21. 
8Mazucco - Marangel, Diccionario bilingüe de terminología jurídica, Buenos Aires, Editorial 
Abeledo-Perrot, 1998, 3ra. ed. ampliada y revisada, p. 429. 
9Cammisa-Teixedo-Sanchez, Diccionario bilingüe de terminología jurídica, Buenos Aires, 
Editorial Abeledo-Perrot, 1996, p. 14. 
10 Gran Diccionario Michaells, Biblioteca Internacional, Pereira, Helena- Signer, Rena, 1992, p. 
5 
11 Mazucco- Marangel. Op. cit. 
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científicas. Es más difícil aún, cuando se trata de establecer qué es y en qué 

consiste el abuso sexual infantil. Desde esta denominación, suelen 

comprenderse un conjunto de conductas y comportamientos variados, 

heterogéneos y hasta muchas veces extralegales y/o contra la ley. Al realizarse 

las pericias y entrevistas psiquiátrico-psicológicas, el problema se acentúa aún 

más porque hay grandes diferencias entre la Ciencia Jurídica, la especialidad 

de la Medicina llamada Psiquiatría y la Psicología. En este punto, interesa 

destacar que las figuras o tipos penales difieren sustancialmente con el marco 

teórico y los conceptos de los profesionales de la salud mental. 

Formuladas las aclaraciones pertinentes, se define al Abuso Sexual 

infantil, 12"como un delito donde el/la victimario/a, adulto satisface sus impulsos 

o deseos sexuales, con un niño de cualquier sexo aprovechándose de las 

debilidades, ignorancia o inexperiencia del menor, mediando engaño, violencia, 

amenaza, abuso coactivo, intimidatorio o una relación de dependencia, con 

falta de consentimiento de la víctima por su sola condición de niño, afectándose 

su reserva y/o integridad sexual, implicando -o no-, para éste una experiencia 

traumática, que puede perjudicar su desarrollo evolutivo normal y que además, 

está previsto y reprimido en el Código Penal. Asimismo, al "abuse of children" 

se lo traduce como abuso deshonesto de menores", sosteniéndose también 

que en el A.S.I. (Abuso Sexual Infantil), se abusa de las necesidades, 

debilidades, ignorancia, y lo las pasiones de un menor13
. 

En cuanto al delito de abuso sexual infantil que aquí se ocupa, podría 

definírselo como "el contacto genital entre un/una menor de edad (18 años o 

menos) y un adulto que manipula, engaña o fuerza el niño/a a tener 

comportamientos sexuales'f14
. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud expresamente define al 

abuso sexual infantil, refiriendo que "implica que éste - es decir el niño - es 

víctima de un adulto o de una persona sensiblemente de mayor edad con el fin 

12Cabanellas de las Cuevas, Op. cit. 
13walch, Olivier, DictionnaireJuridique, Editorial L.G. D.J., 1998, 4ta ed. 
14Berlinerblau, Virginia; Viar y Lamberti (comp). Abuso Sexual Infantil: una perspectiva forense, 
en Violencia Familiar y Abuso sexual, Editorial Universidad, 1998. 
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desatisfacción sexual del agresor"15
. 

Según David Finkelhor: 

"El abuso sexual normalmente se refiere a relaciones sexuales entre un 

adulto y un niño, mientras que el incesto se refiere a la relación sexual entre 

dos miembros de una familia cuyo casamiento estaría proscrito por la ley y las 

costumbres. Sin embargo, gran parte del abuso sexual es de carácter 

incestuoso. 

"El abuso sexual infantil constituye uno de los traumas psíquicos más 

intensos y sus consecuencias son sumamente destructivas para la 

estructuración de la personalidad, produce heridas de tal magnitud en el tejido 

emocional que hacen muy difícil predecir cómo reaccionará el psiquismo y 

cuáles serán las secuelas'116
. 

Como dice Kempes: "El abuso sexual implica actividades sexuales que el 

niño no comprende por ser inmaduro e incapaz de dar un consentimiento 

informado"'7. El desafío radica en encontrar un procedimiento que posibilite un 

juzgamiento adecuado, efectivo y sin efectos revictimizantes. 

Todas estas conductas están plasmadas y sancionadas en los diferentes 

tipos penales. Estos tipos de delitos denominados como delitos sexuales que 

atentan contra la integridad física de las personas se encuentran tipificados en 

el Código Penal costarricense en el Título 111, Sección l. 

Actualmente el delito de violación se encuentra estipulado en el artículo 

156 del CP el cual señala: 

"Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se 

15Bringiotti María Inés. Los limites de la objetividad en el abordaje del abuso sexual infantil 
Citado en Maltrato Infantil: Riesgos del compromiso profesional, Buenos Aires, Editorial 
Universidad, 2003, p.43. 
16Finkelhor, David. Abuso sexual al menor, México D.F., Editorial Pax México, 2005. 
17Kempe Ruth S. y Kempre C. Henry. Niños maltratados, Madrid, Ediciones Morata, 1979, p. 
214. 
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haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una 

persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 

1) Cuando la víctima sea menor de trece años. 

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encuentre 

incapacitada para resistir. 

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. 

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima 

uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla 

a que se los introduzca ella misma." 

(Así reformado mediante el artículo 1 º de la ley Nº 8590 del 18 de julio del 

2007). 

Es de importancia mencionar la reforma ya que, en el tipo penal inicial la 

pena era menor, era de cinco años, además cabe indicar que a partir de esta 

reforma se le dio mayor amplitud al tipo penal. 

La manera como estaba redactado este artículo anteriormente no era 

posible que el sujeto activo fuera la mujer. Ahora, al reformarse cabe esta 

posibilidad al indicarse que puede ser sancionado a quien se haga acceder, o 

bien, introduciendo por vía anal o vaginal objetos o uno o varios dedos. 

Anteriormente, esa introducción de dedos u objetos anal o vaginalmente 

estaban en el tipo penal denominados como abusos deshonestos, con esta 

nueva reforma se recalifica el hecho y esa introducción se sanciona en el tipo 

penal de violación. 

En el artículo 157 del Código Penal se agrava el tipo penal de la 

violación y se convierte en calificada y se estipulan las condiciones 

imponiéndose una pena más alta entre doce y dieciocho años cuando: "el autor 

sea cónyuge de la víctima o una persona ligada a ella en relación análoga de 

convivencia. Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermana o 

hermano de la víctima, hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. 

Cuando el autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima, hasta 

el tercer grado por consanguinidad o afinidad. Sea tutor o el encargado de la 
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educación, guarda o custodia de la víctima. Se produzca un grave daño en la 

salud de la víctima, un embarazo. La conducta se cometa con el concurso de 

una o más personas. El autor realice la conducta prevaleciéndose de una 

relación de poder resultante del ejercicio de su cargo, y ésta sea realizada por 

ministros religiosos, guías espirituales, miembros de la Fuerza Pública o 

miembros de los Supremos Poderes. '118 

El delito de violación agravada fue derogado mediante el artículo 3º de la 

ley Nº 8590 del 18 de julio del 2007. Eliminándose por completo este tipo penal. 

Otro artículo que sufrió una reforma que se ha de mencionar, fue el art 

161 del CP donde se encuentra estipulado el Abuso sexual contra personas 

menores de edad e incapaces. 

Este artículo anteriormente indicaba: 

"Quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una 

persona menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí 

misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación, será 

sancionado con pena de prisión de tres a ocho años. 

La pena será de cuatro a diez años de prisión en los siguientes casos: 

1) Cuando la persona ofendida sea menor de doce años. 

2) Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o 
ésta se encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o 
intimidación. 

3) Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por 
consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, cónyuge o persona que se 
halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la 
educación, guarda o custodia de la víctima. 

4) Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su 
familia, medie o no relación de parentesco." 

18 
Artículo 157 del Código Penal. 
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Este artículo fue reformado por el artículo 1° de la ley No. 7899 de 0310811999, 

modificación que fue anulada parcialmente por la sentencia 9453 de las 14:41 

horas del 2511012000 de la Sala Constitucional y posteriormente reformado por 

Ley Nº 8002 del 8 de junio del 2000. A su vez, el voto 10140 de las 14:31 horas 

del 1011012001 de la Sala Constitucional anuló parcialmente la sentencia 

número 9453 de las 14:41 horas del 2511012000, en cuanto se refiere al artículo 

161 del Código Penal reformado por Ley número 7899 del 0310811999. 

Actualmente, el art 161 del CP vigente estipula: 

"Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien, de 

manera abusiva, realice actos con fines sexuales contra una persona menor de 

edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra 

persona, siempre que no constituya delito de violación. 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando: 

1) La persona ofendida sea menor de trece años. 

2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o ésta se 

encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o 

intimidación. 

3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 

4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 

6) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o 

conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 

8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su 

familia, medie o no relación de parentesco. 

(Así reformado mediante el artículo 1 º de la ley Nº 8590 del 18 de julio del 
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2007). 

Con esta reforma se cambia en el inciso uno en cuanto la edad que debe 

tener el menor, de 12 a 13 años. De igual manera se amplían las circunstancias 

para agravar la pena de prisión en razón del tipo de relación entre el menor 

abusado y el autor del delito. 

2.2 Doctrinas Sobre Abuso Sexual 

Explica el autor argentino Gregario Bustamante que en el derecho penal 

hay dos doctrinas o tesis sobre lo que constituye verdaderamente el abuso 

sexual. Ellas son: 19 

2.2.1 Tesis subjetivista 

Para esta doctrina, el abuso sexual sólo se configura cuando el autor o 

agente activo tiene como finalidad desahogar sus instintos sexuales, o su 

lujuria, sin ánimo de consumar el acceso carna/20
. De tal forma, los elementos 

que caracterizan el abuso sexual son dos: 

a) Elemento Material-Objetivo: es la comisión de actos libidinosos, sin 

intención de consumar el acceso o la conjunción carnal. 

b) Elemento Subjetivo: está formado por la voluntad y conciencia de la 

comisión del abuso, con caracteres libidinosos y sin proponerse (ni intentar) el 

acceso carnal. 

Es importante recalcar que ante la ausencia de pulsión erótica o 

libidinosa, no se configura el delito de abuso, aun cuando se atente contra la 

libertad sexual de la víctima, ya que para los autores que abogan por esta 

19Bustamante, Gregario; Humberto, Alvaro, El abuso sexual infantil y la mala praxis 
~siquiatrico-psicológica, Buenos Aires, Argentina, 2000, pp. 3-4. 
ºFontánBalestra, Carlos; Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 

1969, Tomo V, p. 121. 
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doctrina, el delito se consuma por la acción tendiente por desahogar el apetito 

lujurioso, y sin él, los hechos son atípicos, no configuraría abuso sexual sino, el 

de una injuria real. 

2.2.2 Tesis objetivista 

En cambio, los autores que defienden esta doctrina afirman que "exigir 

que los actos de claro sentido sexual" deban tener el elemento subjetivo, de la 

"finalidad libidinosa o sexual del autor'', implica un criterio restrictivo 

injustificado. Así, Núñez afirmaba que el Código Penal no exige como requisito 

del tipo, el ánimo libidinoso del autor, porque lo que realmente se debe 

proteger es "el derecho a la libertad corporal contra el ultraje derivado de la 

intromisión indebida del delincuente'fl.1
. 

Para esta doctrina, lo que importa es que "el acto sea objetivamente 

abusivo, con prescindencia del elemento subjetivo'r22
, porque la finalidad de la 

ley es proteger la libertad corporal, la reserva sexual y dignidad de la persona. 

Según Donna (2000), ''puede constituir un abuso sexual cualquier acto con 

sentido objetivamente impúdico, con la única limitación del acceso carnal y que 

la ofensa sea consciente", así mismo, afirma este tratadista, que se comete 

abuso sexual por toda acción realizada sobre el cuerpo de una persona, aun 

sin finalidad sexual, si el autor tiene conocimiento de que lesiona su libertad 

sexual; entendiendo que los actos realizados con dolo, configuran el tipo penal 

del abuso aun cuando carezca de ánimo libidinoso. 

En cualquier caso, debe exigirse el dolo expresado en la intención del 

abusador, de tocar la o las partes pudendas de la víctima. Finalmente, es 

bueno recordar, a la hora de dictar sentencia, que "también hay denuncias 

falsas, que han sido formuladas con reprochables propósitos'r23
. Se ha dicho 

21Núñez, R. C. Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Córdoba, Editorial Lerner, 1999, 2ª 
ed, p. 309. 

22Donna, Edgardo. Delitos contra la integridad sexual, Buenos Aires, Editorial Rubinzal-Culzoni, 
2000, p. 21. 
23Reinaldi, Víctor. Los delitos sexuales en el Código Penal Argentino, Buenos Aires, Editorial 
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reiteradamente que abusa en forma deshonesta "el que ultrapasa los límites 

naturales de la pureza de las costumbres, vulnerando la rigidez de sus 

principios con actos indecorosos impúdicos", los actos impúdicos consistieron 

en tocamientos materiales, jamás simples miradas, meras insinuaciones, actos 

a distancia o de palabra. 

2.3 Tipos de Abuso a Menores de Edad 

Los criterios más utilizados para analizar el concepto de abuso sexual infantil 

son:24 

a- Asimetría de edad de la víctima y del agresor: ésta es la diferencia 

en edad entre la víctima y el agresor impide la verdadera libertad de 

decisión y hace imposible una actividad sexual común, ya que los 

participantes tienen experiencias, grado de madurez biológica y 

expectativas muy diferentes. Esta asimetría supone en sí misma un 

poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. 

b- La Coerción: es el uso de fuerza física, presión o engaño que deben ser 

considerados, por sí mismos, criterios suficientes para que una conducta 

sea etiquetada de abuso sexual a menores, independientemente de la 

edad del agresor. 

Los tipos de conductas sexuales que tienen lugar entre ambos: 

Siempre que exista coerción o asimetría de edad (o ambas cosas a la vez) 

entre una persona menor y cualquier otra, las conductas sexuales deben ser 

Lerner, 1999, p.53. 

24 Lago Barney, Gabriel; y Céspedes Londoño, Jaime Aurelio; Abuso Sexual Infantil, Revista de 
Pediatría, Año 5 Módulo 3, p. 17. 
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consideradas abusivas. Estas se pueden manifestar de la siguiente manera25
: 

1 . Con contacto físico: 

• Violación: penetración en la vagina, ano o boca, con cualquier objeto. 

• Penetración digital: inserción de un dedo en la vagina o en el ano. 

• Penetración vaginal o anal con el pene. 

• Penetración vaginal o anal con un objeto. 

• Caricias: tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo el forzar a 

masturbar para cualquier contacto sexual y exceptuando la 

penetración. 

• Sodomía o conductas sexuales con personas del mismo sexo. 

• Contacto genital oral 

• lnvolucramiento del niño en contactos sexuales con animales 

2. Sin contacto físico: 

• Propuestas verbales de actividad sexual explícita 

• Exhibicionismo: acto de mostrar los órganos sexuales de una manera 

inapropiada. 

• Obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas. 

• Falsas alegaciones en procesos de divorcio. 

3. Abusos relacionados con la explotación sexual (donde el abusador 

persigue un beneficio económico): 

• Implicar a menores de edad en conductas o actividades relacionadas 

con la producción de pornografía. 

• Promover la prostitución infantil. 

• Turismo sexual. 

4. Abusos con justificaciones Culturales: 

• Ablación quirúrgica del clítoris. 

25 Op. cit. 
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• Casamiento de niños sin su consentimiento. 

• Rituales satánicos 

Todo tipo de abuso sexual es dañino y el trauma que produce no finaliza 

cuando el abuso se acaba. 

Es erróneo el pensamiento de aquellos que sostienen que si no ha 

habido violación no hay abuso, el verdadero abuso está determinado por la 

experiencia que queda marcada en la víctima, en su cuerpo, sus sentimientos, 

su espíritu, debido al trauma psicológico y emocional que conlleva el abuso. 

Los actos físicos no siempre son los aspectos más dañinos del abuso. 

, , 
Capitulo 11: Etapas Procesales y Organos involucrados en 
el Proceso Penal. 

Sección 1: Las Etapas Procesales Penales 

En nuestro actual Proceso Penal costarricense existen 5 diferentes etapas 

en las cuales se desarrolla: 

1. El Procedimiento Preparatorio: 

El curso del procedimiento de la etapa preparatoria puede ser instalado por 

denuncia de cualquier ciudadano o funcionario público de oficio por los órganos 

encargados de la persecución penal. 

Por lo general, la denuncia es un acto facultativo, según las circunstancias 

ya que por el tipo de Estado en el que se vive no es obligación de los 

ciudadanos ser garantes del orden.26 

Por excepción existen casos donde las personas en razón de su rol que 

juegan en la sociedad, ya sea por razones legales, profesionales o éticas, se 

26 Derecho Procesal Penal Costarricense /Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San 
José, Colegio de Abogados de Costa Rica, Tomo 11, 1ª ed., 2007. 
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encuentra en obligación de denunciar. Esta obligación se encuentra estipulada 

en el CPP en el artículo 281 : 

ARTÍCULO 281.- Obligación de denunciar 

"Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 

a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de 

sus funciones. 

b) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan 

cualquier ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los 

auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté 

protegido por la ley bajo el amparo del secreto profesional. 

c) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto 

juridico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de 

bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos 

cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su 

cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de 

sus funciones. 

En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente 

arriesga la persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer 

grado por consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el 

denunciante ligada a él por lazos especiales de afecto." 

La omisión a este deber se encuentra sancionada penalmente en el 

artículo 322 del CP que indica que como favorecimiento personal, que "será 

sancionado con prisión de seis meses a dos años el que omitiere denunciar el 

hecho estando obligado a hacerlo." 

Normalmente, cuando un niño declara haber sido víctima de un delito 

sexual o cuando una persona se da cuenta que un menor está siendo abusado, 

se presenta una denuncia ante la fiscalía. La denuncia es la que le da el inicio 

al proceso judicial con el fin de esclarecer la situación, ya que, lo normal es que 

se sepa muy poco acerca del hecho. Al interponerse la denuncia se va a crear 
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la necesidad de investigar con el fin de reconstruir un suceso hasta donde sea 

posible. El fin es poder identificar si con el hecho se cometió un delito tipificado 

y sancionado por el Derecho Penal. 27 

Otra manera de iniciar el procedimiento preparatorio es mediante la 

interposición de la querella. La querella le permite al sujeto que la plantea 

adquirir la posición de acusador, ya que, una vez que es interpuesta, el 

querellante puede continuar con el proceso hasta darle fin. Esto, aún cuando el 

Ministerio Público se aparta del proceso, como en el caso de un sobreseimiento 

definitivo solicitado por falta de elementos de juicio. 

En el caso específico del tema que atañe, en la fase de investigación o 

como se menciona anteriormente, en el procedimiento preparatorio, ésta es la 

etapa en donde la policía, el fiscal, el perito médico, el psicólogo clínico, el 

trabajador social, entre otros, van a interrogar al menor con el fin de determinar 

si existen antecedentes suficientes para poder pasar a la siguiente etapa. 

Es importante mencionar el art 295 del CPP donde se indica que esta 

etapa no es pública para terceros. Esto se estipuló así con el fin de proteger el 

fin de la investigación y no comprometerla al poner en sobre aviso a posibles 

personas involucradas. 

Es necesario para proceder a la siguiente etapa que se den los actos 

conclusivos de la etapa, como la acusación, remitiéndose el expediente al 

Juzgado Penal para que señalen una Audiencia Preliminar, o una solicitud de 

sobreseimiento, finalizando el proceso por parte del MP. 

En esta fase, también, deben quedar resueltas la actividades propias del 

juez como lo serían los anticipos jurisdiccionales, en caso de ser requerido 

algún allanamiento, o intervención telefónica para efectos de la investigación, 

medidas cautelares, o cualquier otra afectación de garantías constitucionales 

con aspecto incidental. 

"Durante el periodo preparatorio existen cuatro tipos de actividades: 1. 

27 Al respecto, Sánchez Fallas, Francisco. La tramitación de los procesos penales. Heredia, 
2da ed., 2009, pp. 43-46. 
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Actividades puras de investigación; 2. Decisiones que influyen sobre la marcha 

el procedimiento; 3. Anticipos de prueba, es decir , pruebas que no puede 

esperar su producción en el debate; 4.Decisiones o autorizaciones vinculadas a 

actos que pueden afectar garantías procesales o derechos constitucionales". 28 

Para concluir con el procedimiento preparatorio, el fiscal puede hacer a 

través de distintos mecanismos, según las particularidades de cada caso, 

solicitar la suspensión del proceso a prueba, la aplicación de un criterio de 

oportunidad, el procedimiento abreviado, o solicitar se promueva la conciliación 

entre las partes. Cuando se solicita la mayoría de estos casos el procedimiento 

no concluye en forma definitiva, sino solo se suspende o se agiliza. 

2. El Procedimiento Intermedio 

Luego del procedimiento preparatorio se debe continuar a la siguiente fase, 

la etapa intermedia, la cual tiene como función principal servir de control con 

respecto de las conclusiones del fiscal en la fase de investigación. Las 

conclusiones del fiscal podrían ser el sobreseimiento o una apertura a juicio o 

las mencionadas anteriormente. 

El Juez de la fase intermedia es el encargado de realizar el control de la 

labor del fiscal, se efectúa durante la audiencia preliminar, él puede dictar 

sobreseimiento, auto de apertura a juicio, resolver en caso de que se quiera 

conciliar, sobre criterio de oportunidad y procedimiento abreviado. 

Una vez finalizada esta etapa, en caso de dictarse un auto de apertura a 

juicio, el Juzgado Penal emite resolución de auto de apertura a juicio y remite el 

expediente judicial al Tribunal Penal. 

3. La Etapa de Juicio 

En la etapa de juicio, el tribunal de debate es un simple moderador de la 

discusión, debe tomar una posición pasiva para hacer la diferencia con 

respecto del hecho investigado en fase preparatoria. 

28 Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc SRL, 
1993, p.214. 
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El debate es oral y público, toda prueba debe ser verbal y en escrito sólo 

se puede usar si es incorporada por lectura, en ese caso sólo es admisible 

incorporar de esta manera, la prueba que el Código permite. 

Esta es la etapa esencial del proceso, pues en ella se van a recibir las 

pruebas del caso y se discutirá acerca de la responsabilidad penal del acusado. 

Los principios informadores del juicio oral son: principio de imputación, 

principios de oralidad e inmediación, principio de publicidad, principio de 

contrariedad, principio de continuidad. La realización del juicio se lleva a cabo 

sobre la base de la acusación formulada por el Ministerio Público, y en los 

casos donde se interpuso querella y/o acción civil resarcitoria sobre los hechos 

expuestos en ellas. 

En cuanto al principio de la publicidad, ésta es regulada por el Tribunal 

de Juicio, por ejemplo, dependiendo del tipo de delito el Tribunal está facultado 

para convertir el debate en privado, esto con el fin de proteger la integridad y la 

dignidad del menor de edad; en el caso de delitos sexuales cometidos contra 

personas menores de edad la regla es que en el momento del debate cuando 

se va a tomar la declaración del menor de edad, el debate se convierte en un 

debate privado. 

El Tribunal le debe solicitar a todas las personas de la Sala, público 

presente, que salgan y solo pueden permanecer en la Sala las partes y el 

Tribunal. El imputado tiene derecho de escuchar la declaración del ofendido, 

pero deberá permanecer en un lugar donde no lo vea el menor, estas prácticas 

van a terminar dependiendo de la Sala donde se esté llevando a cabo el 

debate, lo usual es que lo sienten detrás de un biombo, en una esquina, detrás 

de la silla donde sientan al menor, quien debe mirar al Tribunal. 

Al hacer esto, se intenta cumplir con las recomendaciones de los 

protocolos y normativas internacionales, así como la normativa nacional, 

intentando evitar que la víctima, al ver a su agresor, se sienta intimidada y no 

pueda brindar su testimonio, de igual manera de esta forma se busca no 

revictimizar a la persona menor de edad ofendida teniendo que lidiar con ver a 

su ofensor mientras relata lo sucedido. 
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Una vez finalizada la etapa del Juicio, y habiéndose pronunciado el 

Tribunal sobre el fondo del asunto se pasa a la etapa de Impugnación de la 

sentencia. 

4. La Etapa de Impugnación de la Sentencia 

En materia de casación penal, Costa Rica sufrió una reforma a partir de la 

resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2 de 

julio del 2004 sobre el caso de Herrera Ulloa vs Costa Rica, en donde se 

dispuso que se debía modificar la legislación procesal penal de manera que se 

garantizara un 29recurso que permitiera una revisión integral de la sentencia; 

debido a este fallo el proceso penal sufrió el siguiente cambio30
: se reformó el 

régimen de impugnación en el proceso penal, en donde se crea el recurso de 

apelación de sentencia (con lo cual se reconoce el derecho a recurrir la 

sentencia condenatoria ante un juez o tribunal superior al que la dictó). 

El Código Procesal Penal contenía tres tipos de recursos que podían ser 

utilizados por las partes en el proceso31
: 

1. Recurso de Revocatoria: Contra las providencias y los autos que 

resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que 

el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y 

dicte la resolución que corresponda. 

2. Recurso de Apelación: Contra las resoluciones de los tribunales del 

procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean 

declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la 

acción o imposibiliten que ésta continúe. 

3. Recurso de Casación: Procede cuando la resolución inobservó o 

aplicó erróneamente un precepto legal. 

29 Llobet Rodríguez, Javier. El Derecho del Imputado a Recurrir la Sentencia. Revista de 
Doctrina Penal. Argentina, 2007, p. 1. 
30 Jiménez González, Edwin Esteban; y Vargas Rojas Ornar. Nuevo Régimen de Impugnación 
de la Sentencia Penal. San José, Poder Judicial, Escuela Judicial, 2011, pp. 128, 127, 147. 
31 Previa reforma de diciembre del 201 O. 
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En la actualidad, luego de la reforma el Código Procesal Penal contiene 

cuatro tipos de recursos que pueden ser utilizados por las partes en el proceso: 

a. Recurso de Revocatoria: Contra las providencias y los autos que 

resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el 

mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la 

resolución que corresponda. Se encuentra en los artículos del 449 al 451 

del CPP. 

b. Recurso de Apelación: Contra las resoluciones de los tribunales del 

procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas 

apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o 

imposibiliten que ésta continúe. Se encuentra en los artículos del 452 al 

457 del CPP. 

c. Recurso de Apelación de Sentencia: Procede cuando la parte 

impugnante e interesada alegue su disconformidad con respecto de: la 

determinación de los hechos; la incorporación y la valoración de la 

prueba; la fundamentación jurídica; la fijación de la pena. El Tribunal de 

alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente 

cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y 

quebrantos al debido proceso que encuentren en la sentencia. Se 

encuentra en los artículos del 458 al 466 bis del CPP. 

d. Recurso de Casación: El recurso de casación procederá contra las 

resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que 

confirmen total o parcialmente, o bien, resuelvan en definitiva, la 

sentencia dictada por el tribunal de juicio, por los siguientes motivos: 

Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados 

por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes 

de la Sala de Casación Penal, y cuando la sentencia no observe o 

aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal. Se 

encuentra en los artículos del 467 al 475 del CPP. 
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Previo a la anterior reforma, el procedimiento que se seguía en nuestro 

país era el siguiente: 

El Tribunal de Casación Penal antes de la reforma conocía de los 

siguientes asuntos: Del recurso de casación y el procedimiento de revisión en 

asuntos de conocimiento del tribunal de juicio integrado por un juez. 

En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces del tribunal de juicio, 

cuando la ley acuerde la procedencia del recurso. 

De las apelaciones en asuntos de migración y extranjería que la ley 

establezca. De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus 

integrantes propietarios y suplentes. De los conflictos de competencia que no 

deban ser resueltos por los tribunales de juicio. De los conflictos suscitados 

entre juzgados contravencionales y tribunales de juicio; y de los demás asuntos 

que se determinen por ley. 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocía de 

los siguientes asuntos: de los recursos de casación y revisión en materia penal 

que no sean competencia del Tribunal de Casación Penal. De las causas 

penales contra los miembros de los supremos poderes y otros funcionarios 

equiparados; y de los demás asuntos de naturaleza penal que las leyes le 

atribuyan. 

Actualmente, el artículo 56 señala lo siguiente: 

"Artículo 56: La Sala Tercera conocerá: 

1) De los recursos de casación y revisión en materia penal de adultos y 

penal juvenil. 

2) De las causas penales contra los miembros de los Supremos Poderes y 

otros funcionarios equiparados. 

3) De los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de apelación 

de sentencia penal. 

4) De los demás asuntos que las leyes le atribuyan. 
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(Así reformado por el artículo 8º "Creación del recurso de apelación de la 

sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de 

nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley Nº 8837 del 3 de mayo de 

2010)" 

La ley 8837 crea el recurso de apelación de sentencia accesible a las 

partes, sumamente sencillo, que permite al tribunal de apelación un examen 

integral del fallo cuando el impugnante muestre disconformidad con la 

determinación de los hechos, la forma como se incorporó o valoró la prueba, la 

aplicación del derecho e, incluso, la fijación del reproche. Aunque en tesis de 

principio, su competencia se encuentra fijada, según la fijación de los agravios; 

ello no aplica cuando se trata de defectos absolutos o quebrantos al debido 

proceso, los cuales se pueden declarar de oficio. 

De esta forma, surge en nuestro medio un recurso de apelación que permite 

el análisis integral de lo resuelto por el tribunal de juicio de primera instancia sin 

que sea procedente repetir o hacer un nuevo juicio ante el tribunal de alzada. 

El recurso de apelación de sentencia se debe interponer ante el tribunal 

de juicio que dictó el fallo, órgano jurisdiccional al que le corresponde darle 

trámite otorgando las audiencias de ley correspondientes. Luego deberá remitir 

el asunto ante el tribunal de alzada. Tiene un plazo de 15 días para 

presentarse32
. 

Así mismo, el recurso de casación que ahora se interpone ante la Sala 

Tercera, aunque mantiene el nombre, su contenido se cambia para regresar a 

sus orígenes históricos. En efecto, conforme con el paradigma de sus inicios, 

vuelve a considerarse como un recurso extraordinario, con efecto devolutivo y 

suspensivo. Se trata de un control limitado a los motivos expresamente 

autorizados por el ordenamiento jurídico y a los agravios que reclame el o la 

impugnante. 

32 Op. Cit. 

30 



5. La Etapa de Ejecución 

Se inicia una vez que la sentencia dictada en el proceso adquiere firmeza. 

Se dice que esta fase reviste especial importancia desde la perspectiva de la 

necesaria vigilancia de los derechos constitucionales de los condenados. Se le 

ha definido como la actividad ordenada y fiscalizada por los órganos 

jurisdiccionales, para esta etapa se designaron los jueces ejecutores de la 

pena, los cuales son los encargados de lograr el cumplimiento de la sentencia 

condenatoria. El expediente judicial en esta etapa del proceso pasa a ser 

manejado por los Juzgados de Ejecución de la Sentencia.33 

Según el CPP, hace referencia a la competencia y atribuciones de los 

jueces de ejecución: 

"Artículo 477: Competencia: 

Las resoluciones judiciales serán ejecutadas, salvo disposición en contrario, 

por el tribunal que las dictó en primera o en única instancia. El tribunal de 

sentencia será competente para realizar la primera fijación de la pena o las 

medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo 

relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de 

aquellas será competencia del tribunal de ejecución de la pena. 

Artículo 482: Atribuciones de los jueces de ejecución de la Pena 

Los jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen 

penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la 

pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los 

condenados o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de 

vigilancia y control. Les corresponderá especialmente: 

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de 

seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. 

33 CEJA, Reporte Sobre el Estado de la Justicia en las Américas, Santiago, 3a edición, 2006-
2007. 
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b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, 

con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y 

penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen 

convenientes. 

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de 

ejecución, las peticiones o quejas que Jos internos formulen en relación con el 

régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos. 

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos 

sobre sanciones disciplinarias. 

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, 

en celdas." 

Sección 2: Órganos Involucrados En El Proceso 

2.1 El Ministerio Público 

El Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de recibir e 

investigar denuncias por delitos cometidos en el territorio nacional, y en 

algunos casos, según las reglas internacionales, por delitos cometidos fuera de 

Costa Rica. 

Por disposición legal el ejercicio de la acción penal, tanto pública como 

pública a instancia privada, corresponde su persecución al Ministerio Público. 

Por el principio de oficialidad, se entiende que la persecución penal es 

promovida por los órganos del Estado. La primera regla que deriva de este 

principio es la de la obligatoriedad: los órganos públicos deben ejercer 

necesariamente la función penal que la ley les asigna en la realización del 

proceso. Mientras el principio rige, el proceso penal debe iniciarse cuando se 

dan las condiciones para ello, y debe cumplirse hasta su agotamiento salvo las 

excepciones expresamente previstas en la ley. 
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En ese orden de ideas, el Artículo 16 y 17 del CPP, es el que faculta al 

MP su intervención de oficio en las acciones públicas o públicas a instancia 

privada: 

Art 16 del CPP: "La acción penal será pública o privada. Cuando sea 

pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la 

participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos .... " 

Art. 17 del CPP: "Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera 

instancia privada, el Ministerio Público sólo la ejercerá una vez que formulen 

denuncia, ante autoridad competente, el ... El Ministerio Público ejercerá 

directamente la acción cuando el delito se haya cometido contra un incapaz o 

un menor de edad, que no tengan representación, o cuando lo haya realizado 

uno de los parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, el 

representante legal o el guardador." 

Las funciones, el objetivo, la distribución de funciones, su deber de 

cooperación internacional, excusas y recusas están todas claramente 

establecidas en el Título 11 del CPP a partir del artículo 62 hasta el 66 citados a 

continuación: 

"ARTÍCULO 62.- Funciones 

El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por 

la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la 

existencia del hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, 

bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. 

Los representantes del Ministerio Público deberán formular sus 

requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica. 

ARTÍCULO 63.- Objetividad 

En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a 

un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que 

reconocen la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes 

en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan 
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comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de 

responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e 

instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado. 

ARTÍCULO 64.- Distribución de funciones 

Además de las funciones acordadas por la ley, los representantes del 

Ministerio Público actuarán, en el proceso penal, de conformidad con la 

distribución de labores que disponga el Fiscal General de la República. 

ARTÍCULO 65.- Cooperación internacional 

Cuando las actividades delictivas se realicen, en todo o en parte, fuera 

del territorio nacional, o se les atribuyan a personas ligadas a una organización 

de carácter regional o internacional, en los casos en que deba aplicarse la 

legislación penal costarricense, el Ministerio Público podrá formar equipos 

conjuntos de investigación con instituciones extranjeras o internacionales. 

Los acuerdos de investigación conjunta deberán ser aprobados y 

supervisados por el Fiscal General. 

ARTÍCULO 66.- Excusa y Recusación 

En la medida en que les sean aplicables los funcionarios del Ministerio 

Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos 

establecidos respecto de los jueces, salvo por el hecho de intervenir como 

acusadores en el proceso. 

La excusa o la recusación serán resueltas por el superior jerárquico, 

previa la investigación que estime conveniente." 

El papel que cumple la fiscalía en cuanto a delitos de abuso sexual 

cometidos contra menores de edad es fundamental, se podría casi decir que 

los fiscales son lo que llevan la batuta del asunto, obviamente, acudiendo a 

otros departamentos en razón de apoyo como el Departamento de Trabajo 

Social a razón de ejemplo, al igual deben estar autorizados en ciertas 

diligencias por el respectivo Juez de Garantías cuando la acción penal se 
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encuentra en la etapa de investigación. 

Todas las denuncias en principio, deben ser interpuestas ante un Fiscal; 

en caso de que el encargado del menor o la menor sea quien interpone la 

denuncia, puede hacerlo ante un manifestador o auxiliar del Fiscal. 

En los casos donde el que se apersona a interponer la denuncia, ya sea 

solo o acompañado por algún adulto, que es lo usual, debe ser atendido única 

y exclusivamente por el fiscal, esto en virtud de que se debe tratar a los 

menores con un cuidado especial debido a su estado de vulnerabilidad. 

En los casos donde la denuncia es hecha por un menor de edad ante el 

Ministerio Público, se debe considerar los artículos 104 y 105 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Los menores de edad están facultados para 

interponer denuncias, sin límite de edad, sin embargo, es menester para el MP 

tomar en cuenta su madurez emocional para determinar cómo recibirá su 

gestión. 

Estos artículos estipulan: 

''Art. 104 Derecho de denuncia: Se garantiza a las personas menores 

de edad el derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a 

ejercer, por medio del representante del Ministerio Público, las acciones civiles 

correspondientes". 

''Art. 105: La autoridad judicial o administrativa siempre tomará en 

cuenta la madurez emocional para determinar cómo recibirá la opinión de la 

persona menor de edad". 

En la práctica, no obstante, los fiscales acostumbran llamar al 

representante legal del menor, ya sean sus padres, tutores, o guardadores, 

para que confirmen la denuncia y asuman otros derechos y deberes legales; en 

todo caso en que se trate de menores ofendidos se notifica al Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI). 

En los casos en que exista un interés contrapuesto entre el menor 

denunciante y sus padres o representante legal, o en caso de no contar con un 
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representante legal, el encargado de ejercer directamente la acción en contra 

del imputado es el Ministerio Público cumpliendo con la obligación de informar 

al PANI, ya que podría ejercer, eventualmente, la patria potestad sobre el 

menor. 

En todos los casos, pero especialmente en los casos que la denuncia la 

interpone un menor de 12 años de edad, es fundamental tomar en cuenta las 

capacidades y el desarrollo de la persona menor de edad para rendir el relato, 

la manera como se va a tomar la denuncia va depender del procedimiento de 

cada fiscalía. Esta práctica no es la correcta, ya que con base en el Principio de 

Legalidad, debería de haber unanimidad en el manejo a nivel nacional de este 

tipo de casos, por ejemplo, en la Fiscalía de Delitos Sexuales del 111 Circuito 

Judicial es parte de sus procedimientos que cuando viene un menor de 12 años 

a interponer una denuncia, se toma la denuncia en la Cámara de Gesell, y 

aunque es posible grabar la diligencia, no es por esta razón la cual usan este 

medio. Se practica la recepción de esta forma simplemente para no revictimizar 

al menor y lograr que el menor se sienta que está en un espacio seguro y 

pueda relatar lo sucedido. En casos donde no se encuentra disponible la 

Cámara de Gesell de manera alternativa se usa una sala de entrevistas. 

En casos de menores con mayor capacidad en cuanto a expresión y 

entendimiento, por ejemplo, un menor de 16 años, se toma la denuncia en la 

oficina del fiscal. Dependiendo en el Circuito Judicial que se presente, podría 

hasta ser tomada en un cubículo, con varias personas alrededor, esto siendo 

una práctica atroz, ya que se incumple con los derechos de privacidad del 

menor34
. 

A la hora de entrenar a los fiscales encargados de llevar los casos donde 

el ofendido es un menor de edad, se les entrena de manera que aprendan a 

generar empatía con el persona menor de edad desde el inicio y de igual 

manera a cómo aplicar las técnicas establecidas para entrevistar a personas 

menores. Es sumamente importante que no se tome en cuenta únicamente la 

edad del menor, sino también, las capacidades. Es claro, que un relato de una 

34 Información obtenida de la fiscalía de Pavas del Tercer Circuito Judicial de San José. 
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niña de 1 O ó 11 años de edad es diferente al que puede hacer una niña de 6 ó 

7 años de edad, e incluso habría dificultades por la capacidad y el desarrollo 

del lenguaje para persona menor de edad menores de 5 años de edad; de ahí 

que lo conveniente sería para este último grupo etéreo contar con el apoyo y 

asistencia de especialistas que se encuentran en el Programa de Atención a la 

Violencia Sexual Infanta Juvenil del Departamento de Trabajo Social del Poder 

Judicial. 

Siguiendo la normativa existente, los fiscales tienen la obligación de 

permitirle al menor ser acompañado por una persona de su confianza, en los 

casos donde el menor no cuente con una persona para ello, el fiscal debe 

solicitar al Programa de Atención a la Violencia Sexual Infanta Juvenil del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial provea uno, 

generalmente, se le asigna esta labor de acompañamiento a un Trabajador 

Social. 

A la hora de que el Fiscal recibe la denuncia del menor de edad mayor 

de doce años se le advierte y explica la obligación de decir verdad. Cuando se 

explica la importancia de decir verdad a una persona menor de edad, debe 

hacerse de la manera más acorde con sus capacidades. Una posible técnica es 

dar un ejemplo que forme parte de su cotidianeidad sobre lo que es verdad y 

mentira sin involucrarlo a él. Se puede usar el siguiente ejemplo: "si yo te digo 

que el color de mi pelo es rojo (cuando en realidad es negro) estoy diciendo 

algo que es verdad o es una mentira?" 

Luego debe explicársela las implicaciones legales de incurrir en los 

delitos de denuncia calumniosa y falso testimonio. Todo esto en la medida de lo 

posible con un vocablo sumamente sencillo y de acorde con sus capacidades y 

desarrollo cognoscitivo; además, por cuestiones de edad, es necesario se le 

brinden ejemplos claros donde sea posible identificar si lo que se le está 

diciendo al menor está siendo comprendido por él. 

Es obligación del el/la Fiscal hacerle ver a la persona menor de edad el 

derecho de abstención con palabras acorde con su edad y entendimiento, 

evitando hacer sentir a la persona menor de edad responsable sobre la 
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situación del denunciado. El tema del derecho de abstenerse de declarar es un 

derecho constitucional sumamente complejo y para este tipo de delitos 

específicamente, dado que la gran mayoría de abusos reportados se da en un 

contexto de incesto, este tema se desarrollará de manera más amplia en una 

sección posterior. 

Dependiendo de la edad del menor el fiscal puede proceder a realizar las 

prevenciones legales del artículo 36 de la Constitución Política y 205 del CPP, 

y a explicar el artículo 17, 18 y 71 del CPP y artículo 34 LJPJ cuando proceda. 

Una vez que el menor finaliza el proceso de interposición de la denuncia 

es obligación del Fiscal proceder a la elaboración del expediente para iniciar el 

proceso de investigación para la búsqueda de la verdad real de los hechos. 

La denuncia deberá contener, en la medida de lo posible, una relación 

circunstanciada del hecho, donde se indique con claridad quiénes son sus 

autores y víctimas, así como los elementos probatorios que permitan 

acreditarlo, según lo estipula el art 280 del CPP. 

El Ministerio Público no es un órgano administrativo en sentido estricto, 

tampoco es un órgano jurisdiccional, pero realiza una actividad típicamente 

procesal en la investigación preparatoria. Con ella se pretende, según el art 

27 4 CPP determinar "si hay base para el juicio, mediante la recolección de 

elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la 

defensa del imputado" de igual manera el art 289 CPP estipula que: "cuando el 

Ministerio Público tenga conocimiento de un delito de acción pública, deberá 

impedir que produzca consecuencias ulteriores y promoverá su investigación 

para determinar las circunstancias del hecho y a sus autores o participes". 

Los fiscales tienen que practicar la prueba permitiendo la presencia de 

las partes, siempre y cuando no venga a ser obstáculo para el normal 

desarrollo del proceso; y deben atender todas las proposiciones de las partes 

en lo que es producción de prueba o diligencias. Pero el fiscal no está obligado 

a aceptarlas todas, en caso de rechazo debe fundamentarle a la parte por qué 
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no se aprueba lo solicitado por la defensa35
. 

La circular 50-2005 sirve de guía para los fiscales en este tipo de 

procesos donde se involucran menores de edad. Aunque la normativa señala 

posibilidades para los fiscales, existen miles de lagunas en la materia procesal 

de este tipo de asuntos, ya que se dice que se deben hacer o no las diligencias 

a criterio de los fiscales. No se especifica claramente los pasos que se deben 

seguir para cada tipo de caso. De ahí, el hecho que según la fiscalía donde se 

interpone la denuncia van a existir prácticas distintas, como se mencionó 

anteriormente el hecho que en algunas fiscalías se toma la denuncia en 

Cámara de Gesell y en otras no. Queda a criterio de la/el fiscal si se remite 

inmediatamente al menor al Programa de Atención a la Violencia Infanta 

Juvenil, a las oficinas de Trabajo Social para que el menor reciba terapia 

grupal, o si lo refiere para recibir algún tipo de terapia psicológica como terapia 

con una psicóloga clínica en el Hospital Nacional de Niños, o psiquiátrica en 

alguno de los hospitales del Estado. 

El o la fiscal son los que van a decidir si es necesario se le realice algún 

tipo de dictamen pericial al menor, según el caso lo puede solicitar al 

Departamento de Medicatura Forense, esto sería por ejemplo necesario para 

un caso de violación, pero no para un tocamiento menor donde no existen 

marcas visibles. También se puede solicitar un dictamen psico-social, realizado 

por una trabajadora social y una psicóloga, un dictamen social forense que es 

realizado únicamente por el/la trabajador(a) social, un dictamen psicológico 

forense elaborado únicamente por el psicólogo, un dictamen psiquiátrico 

elaborado por un psiquiatra. Queda a criterio del fiscal en cuanto al dictamen 

35 Al respecto ver la circular número 50-2005: " ... de la mencionada Secretaría General sobre "Reglas 
Prácticas para reducir la Revictimización de las Personas Menores de Edad en los Procesos Penales': 
publicada en el Boletín judicial número 98, de 23 de mayo de 2005 (circular que reitera la número 80-
2003 publicada en el Boletín judicial número 161, de 22 de agosto de 2003, la que a su vez insiste en la 
número 81-2002 publicada en el Boletín judicial número 137, de 17 de julio de 2002)., En sus artículos 
V, VI y VII señalan: "Se deberá evitar la reiteración innecesaria o no procedente, tanto de las preguntas 
como de las entrevistas, promoviéndose la labor interdisciplinaria cuando las circunstancias así lo 
permitan"; .. El Fiscal que instruye la causa brindará la atención requerida a las condiciones en que se 
desempeñe la entrevista inicial, que deberá ser realizada por el fiscal y el investigador a cargo, dentro 
de lo posible"; "En todos aquellos momentos en que se requiera, la autoridad correspondiente deberá 
solicitar, con la prontitud debida, la colaboración de un profesional en Trabajo Social y/o Psicología 
del Poder judicial o, en su defecto, de otras instituciones ... " 
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psicológico forense si lo solicita al Departamento de Trabajo Social para que lo 

elabore un Equipo lnterdisciplinario, o si lo solicita a la Sección de Psicología y 

Psiquiatría Forense en Medicatura Forense. Más adelante se abordaran las 

diferencias entre estos.36 

2.2 La Investigación Policial 

La Policía Judicial juega un rol fundamental en la etapa preparatoria del 

proceso penal. En el CPP se le dedicó la Sección 11 donde se estipulan sus 

funciones, atribuciones y obligaciones, en el art 283 del CPP se incentivan las 

"diligencias preliminares", en este apéndice se explican las indagaciones 

propias que realiza la policía judicial inmediatamente después de haber tenido 

noticia de la posible existencia de un delito. 

Se tienen seis horas para informar al MP, y debe actuar bajo la dirección 

del fiscal. 

En el art 285 del CPP se designa su función dentro del procedimiento 

penal: 

"ARTÍCULO 285.- (*) Función 

La policía judicial, por iniciativa propia, por denuncia u orden de la autoridad 

competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que 

los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; además, 

procederá identificar y aprehender, preventivamente, a los presuntos culpables 

y reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes 

necesarios para basar la acusación o determinar el sobreseimiento. 

Asimismo, cuando con motivo de las investigaciones, determine la existencia 

de un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las 

medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y la reserva de su 

identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público o al juez competente. 

Además, comunicará el hecho a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

36 Ver anexo con solicitud de Dictamen ante Trabajo Social, Medicatura Forense. 
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del Ministerio Público, para que inicie lo previsto en esta Ley para la protección 

extraprocesal de la persona, si correspondiere. 

Si el delito es de acción privada, solo deberá proceder cuando reciba orden del 

tribunal; pero si es de instancia privada, actuará por denuncia de la persona 

autorizada para instar." 

En cuanto a sus atribuciones, se estipulan el art 286 del CPP el cual refiere: 

"ARTÍCULO 286.- (*) Atribuciones La policía judicial tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Recibir denuncias. 

b) Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados. 

e) Si hay peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la 

investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, 

mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás 

operaciones que aconseje una adecuada investigación. 

d) Proceder a los allanamientos y las requisas, con las formalidades y 

limitaciones establecidas en este Código. 

e) Ordenar, si es indispensable, la clausura del local en que por indicios se 

suponga que se ha cometido un delito. 

'f) Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. 

Cuando, con motivo de las investigaciones, determine la existencia de un 

riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las medidas 

urgentes necesarias para garantizar su protección y la reserva de su identidad 

mientras informa del hecho al Ministerio Público o al juez competente, en un 

plazo máximo de veinticuatro horas. En estos casos, no podrá consignar en el 

informe los datos que permitan identificar y localizar a la víctima o al testigo, sin 

perjuicio de lo que resuelva el juez competente. 

(*) Reformado el inciso f) del artículo 286 por el artículo 16 de la Ley Nº 8720 

de 4 de marzo de 2009, publicada en La Gaceta Nº 77 de 22 de abril de 2009. 
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g) Citar, aprehender e incomunicar al presunto culpable en los casos y forma 

que este Código autoriza. 

h) Identificar al imputado e interrogarlo en presencia de su defensor, durante 

las primeras seis horas de su aprehensión o detención, con fines investigativos, 

respetando los derechos fundamentales y las garantías establecidas en la 

Constitución Política y las leyes. 

(*) Reformado el inciso h) del artículo 286 por el artículo 16 de la Ley Nº 8720 

de 4 de marzo de 2009, publicada en La Gaceta Nº 77 de 22 de abril de 2009. 

En el caso de los incisos b), c) y d) si no puede realizar la diligencia por 

impedimento legal deberá tomar las previsiones del caso para que no se 

alteren las circunstancias por constatar, mientras interviene el juez o el fiscal." 

Los fiscales son los encargados de llevar el liderazgo de la investigación, 

ellos son los encomendados de orientar jurídicamente la labor policial, ya que 

en cada diligencia que se realice se deberán considerar las garantías 

procesales y los derechos fundamentales de las personas siendo investigadas. 

En caso de que a la hora de realizar las diligencias se atentara contra la 

normativa procesal o algún derecho fundamental, la consecuencia de ello 

podría ser que la evidencia recolectada no podría ser incorporada en el 

proceso debido a la manera ilegítima en la que se obtuvo, pudiendo esto 

causar la invalidez de la única prueba que podría acreditar, eventualmente, el 

hecho. 

Deben de seguirse los lineamientos no solo a la hora de recabarse la 

prueba, sino también, es esencial se custodie de manera adecuada. Para ello 

se ha implementado lo que se llama la debida cadena de custodia, la cual se 

puede definir de la siguiente manera: "es el conjunto de etapas o eslabones 

desarrollados en forma legítima y científica durante la investigación judicial, con 

el fin de: 

a) Evitar la alteración (y/o destrucción) de los indicios materiales al momento (o 

después) de su recopilación. 
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b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio forense (o 

presentado en el juicio), es lo mismo recabado(o decomisado) en el propio 

escenario del delito (o en otro lugar relacionado con el hecho, la cual es la 

manera en que luego una vez incorporada al proceso permite tener certeza de 

que no se ha manipulado, alterado, o modificado la evidencia'ª7
. 

La Sala Constitucional de Costa Rica establece una definición similar a 

la expuesta por Campos Calderón, al respecto, el voto 5743 del 29 de octubre 

de 1996 indica que: "la llamada cadena de custodia de la evidencia constituye, 

junto con otros elementos, una formalidad instituida para garantizar una válida 

producción de elementos probatorios del proceso penal". 

Según Ferrajoli: 

"Se ha afirmado que aún cuando la titularidad de la acción penal esté 

reservada por la ley y la Constitución a los magistrados del Ministerio Publico, 

son en realidad los cuerpos policiales los que, mediante sus denuncias e 

informes, ejercen el poder de dar impulso a la misma, controlan e influyen en la 

marcha de la instrucción, recogen las pruebas, orientan o desvían las 

investigaciones. El principio Constitucional según el que "la autoridad judicial 

dispondrá directamente de la policía judicial" se convierte así, realmente, en su 

contrario: es la policía judicial quien dispone directamente de la autoridad 

judicial, orientando su trabajo conforme a las propias opciones de interés. '138 

En cuanto al principio de "dirección funcional" sobre la Policía Judicial 

por parte del MP se han pronunciado los diferentes Tribunales, todos 

manteniendo una misma línea. Cito la sentencia 01446 del Tribunal de 

Casación Penal, la cual refiere que en cuanto a: 

"Esta Cámara en decisión 2007-01575, señaló con claridad, que la dirección 

funcional de la policía por parte del Fiscal, tiene el fin de someter a la Policía 

Judicial a los lineamientos del Ministerio Público, correspondiendo a este 

37 Campos Calderón, Federico. Cadena de custodia de la prueba.2002, San José, Editorial 
Jurídica Continental, p. 18. 
38 Ferrajoli, Luigi. Por una reforma democrática del ordenamiento judicial. En Política y justicia 
en el estado capitalista, Barcelona, Editorial EF, 1978, p. 180. 
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último dirigir las investigaciones, pero que, la ausencia de esa dirección 

funcional no invalida la prueba recogida, puesto que ese órgano policial tiene 

facultades para intervenir y realizar investigaciones, detenciones y decomisos 

de bienes provenientes de delito. En consecuencia, la dirección funcional no 

es un requisito de validez de la prueba como parece entenderlo la 

defensa .... , ..... por lo que no es aceptable que Ja policía no pudiera realizar tal 

acto, sí estaba previamente autorizado. 'ª9 

La función del fiscal constituye un mecanismo de control y vigilancia 

sobre la función policial, lo cual corresponde a un sistema democrático como el 

nuestro. 

La misión final del Organismo consiste en ser un auxiliar asesor y de 

consulta de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en 

la investigación, descubrimiento y verificación científica de los y de sus 

presuntos responsables. 

2.3 juzgado Penal 

Durante el procedimiento preparatorio del proceso Penal, la intervención 

del Juez es indispensable ya que, éste es el que se encarga de realizar una 

serie de labores y tareas, entre las más importantes, tales como las decisiones 

que afectan los derechos fundamentales de las personas que están siendo 

investigadas. Se puede mencionar, así mismo, las medidas cautelares 

solicitadas en el proceso, el allanamiento, interceptación de comunicaciones, 

las discrepancias y conflictos entre el Ministerio Público y los demás sujetos 

procesales como la defensa particular del imputado, sin dejar de lado el tema 

que atañe a la presente investigación, como son las actividades relativas a los 

anticipos jurisdiccionales de prueba. 

El juez de la etapa preparatoria no debe pronunciarse sobre los méritos 

de la causa ya que no dicta ninguna resolución de fondo salvo la de 

39 Tribunal de Casación Penal. Sentencia #10-000070-0622-PE. Fecha 27 de octubre del 

2011 . 
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desestimación. El juez está en obligación de mantenerse objetivo ya que es 

quien debe tutelar el cumplimiento de los derechos fundamentales durante la 

investigación. 

El Juez de la etapa intermedia, en caso de solicitud de algún tipo de 

medidas cautelares que pueda atentar contra los derechos fundamentales de 

una persona, se encuentra facultado para convocar a una audiencia por el art 

242 del CPP párrafo final el cual indica: " ... Si el tribunal lo estima necesario, 

antes de pronunciarse, podrá convocar a una audiencia oral para oír a las 

partes o para recibir directamente la prueba ... ". En estas audiencias se 

escuchan las argumentaciones de las partes, el fiscal, querellante, imputado y 

su defensor; dependiendo del tipo de solicitud en algunos casos incluso puede 

llegar a recibir prueba testimonial. Si nos apegamos a lo que dice el CPP 

estrictamente en cuanto a las facultades que tiene el Juez de Garantías en la 

etapa intermedia, se podría convocar a la partes a una audiencia oral 

solamente en los casos en los que se esté solicitando una medida cautelar; 

esto se ha venido discutiendo y finalmente la Sala Constitucional cuya 

jurisprudencia es vinculante, ha dicho que las audiencias son necesarias no 

solo para las medidas cautelares, sino también, para todas las tareas del Juez 

de la etapa preparatoria, con el fin de dar cumplimiento a otras garantías y 

principios procesales de mayor jerarquía. 

El Juez de la etapa preparatoria no debe intervenir en el juzgamiento 

definitivo, ni en el dictado de la sentencia, como se mencionó en las secciones 

anteriores, los encargados de llevar a cabo las diligencias de investigación son 

el MP y la Policía Judicial. 

Los jueces de la etapa preparatoria cuentan con el poder de controlar las 

actuaciones llevadas a cabo por el MP y la Policía Judicial. 

La distinción y limitación de las funciones de los fiscales y los jueces de 

la etapa intermedia se encuentra fundamentada en el art 277 del CPP el cual 

señala: 

"ARTÍCULO 277.- Actuación jurisdiccional 
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Corresponderá al tribunal del procedimiento preparatorio realizar los 

anticipos jurisdiccionales de prueba, resolver excepciones y demás 

solicitudes propias de esta etapa, otorgar autorizaciones y, en general, 

controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la 

Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa 

Rica y en este Código. Lo anterior no impedirá que el interesado pueda 

replantear la cuestión en la audiencia preliminar. 

Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales y los 

jueces, salvo las excepciones expresamente previstas por este Código, no 

podrán realizar actos de investigación." 

Este artículo fue creado con el fin de cumplir con las recomendaciones 

del proyecto de "Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Procedimiento 

Penal" o también conocidas como "Reglas de Mayorca". La cual en su regla 

A.2.1 estipula que "la función investigadora y de persecución estarán 

estrictamente separadas de la función del juzgador''. 40 

La actividad e intervención del juez en esta etapa no es oficiosa, sino 

que debe ser requerida por alguna de las partes. Al respecto la Organización 

de Naciones Unidas ha estipulado: 

"La labor del Juez del procedimiento preparatorio no puede consistir 

simplemente en purificar o legitimar los actos de la policía o el Ministerio 

Público, ni tampoco en dar paso irrestricto a las solicitudes de la defensa. Por 

el contrario, debe examinar la procedencia las peticiones, según los principios 

que orientan el funcionamiento del sistema penal, así como también conforme 

a los derechos fundamentales tanto de acusados como de víctimas. Una 

actitud irreflexiva en alguno de esos sentidos desnaturalizaría totalmente su 

razón de ser." 41 

En los casos donde existe un anticipo jurisdiccional de prueba, tema que 

40 Naciones Unidas. Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento 
Penal. Palma de Mallorca, Publicado por el Gobierno Balear Palma, 1992. 

41 • 
Op. Cit. Derecho Procesal Penal, p. 344. 
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se discutirá con mayor detalle en el próximo capítulo, cabe mencionar que es 

obligación de este juez, verificar la concurrencia de los supuestos de ley para 

que tal prueba se anticipe al juicio. En caso de que si cumpliese con los 

requisitos de ley, debe encargarse de velar por los principios de oralidad en su 

recepción, además de que no se invaliden derechos de ninguna de las partes, 

empezando desde una correcta citación previa para todos los interesados, así 

como permitir que se dé una concentración, continuidad, inmediación al haber 

una oportunidad real de intervención y contradicción, situaciones que se 

hubiesen dado en el caso de que la prueba hubiese sido recibida en la fase de 

juicio. El acto de recibir la prueba anticipadamente en esta etapa del proceso, 

tiene como objetivo asegurarse que pueda ser luego introducida al debate. 

Debe contar con el requisito de validez, el cual controla el Juez de Garantías. 

El Juez debe practicar el acto, cualquiera que sea de manera personal. No lo 

puede delegar a sus actuarios, secretarios o escribientes, ya que una de las 

exigencias es que se reciba en condiciones similares al juicio. 

2.4 Patronato Nacional de la Infancia 

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia 

de derechos de la niñez y la adolescencia. Esta institución se creó el 15 de 

agosto de 1930 por iniciativa del Profesor Luis Felipe González Flores. 

Su creación se define en el artículo 55 de la Constitución Política de 

1949, que indica que: 

"La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una 

Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de otras instituciones del Estado". 

Para realizar su labor el PANI cuenta con normativa nacional e 

internacional que se deriva principalmente de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia (7739) de 1977 y su Ley Orgánica (7648) de 1996, que se 

constituyen en el marco legal mínimo para la protección de los derechos de la 

niñez y la adolescencia en Costa Rica. 
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Los principios que guían esta nueva normativa se conocen como la 

Doctrina de Protección Integral, entre ellos se encuentran los principios 

fundamentales que velan por la protección de los menores, tales como: el 

interés superior del niño y la niña por encima de cualesquiera otros intereses, 

se estipula que la población de personas menores de 18 años son sujetos 

plenos de derechos y no de compasión y lástima, los derechos son para toda la 

población de personas menores de 18 años y no solo para los que están en 

situación difícil. El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes da 

paso a la satisfacción de las necesidades. Todos los actores sociales son 

responsables en el cumplimiento de sus derechos. 

En el nivel de nuestra normativa nacional, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia se establecen todos y cada uno de los derechos de las personas 

menores de 18 años, ya sean del área de salud, educación, cultura y 

recreación, acceso a la justicia, trabajo, así como los derechos de la 

personalidad y el derecho a la vida familia y a percibir alimentos. 

En la ley supra citada se da la creación del Sistema Nacional de 

Protección Integral integrado por el Consejo Nacional, dicho consejo se 

encuentra constituido por las instituciones del Estado y las organizaciones no 

gubernamentales, así como las Juntas de Protección y los Comités Tutelares 

de Niñez y Adolescencia. Este tiene como competencia asegurar que la 

formulación y ejecución de las políticas públicas respondan a la protección 

integral de las personas menores de edad. 

Con base en este marco legislativo y contando con el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Protección, el PANI cumple con su función a través de 

una estructura organizativa y un modelo de atención integral. 

La Sala Constitucional ha considerado que el PANI: 

" ... es la institución encargada de proteger a todo menor de edad y, por ello, al 

constituirse su Director como tutor y depositario temporal de los menores por 

ministerio de ley, debe emplear los mismos criterios y reglas establecidos por el 

legislador en el Código de Familia respecto de los diferentes aspectos 
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relacionados con el interés superior de los menores de edad. Es decir, la Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y el Código de Familia se 

complementan puesto que, constituyen, parte de un sistema concebido por la 

Constitución (arts. 51, 52, 53 y 54), los instrumentos internacionales y el 

legislador común para proteger de una manera reforzada los intereses 

superiores del menor, como, también, los valores sobre los que descansa la 

unidad de la familia. El Patronato, entonces, como institución descentralizada 

del Poder Ejecutivo, con rango constitucional, está a cargo de "la protección 

especial de la madre y del menor ... '"'2 

En casos de materia penal se han presentado recursos alegando 

actividad procesal defectuosa, basándose en el hecho que el PANI no se 

presentó durante el proceso judicial. 

La posición de la Sala Tercera ha sido reiterativa resolviendo que: 

"el Patronato Nacional de la Infancia, está constitucionalmente encargada de 

velar por los derechos y el bienestar de las personas menores de edad, tiene 

por ley la obligación legal de intervenir en todos los procesos en que se 

encuentre afectada una persona menor de edad. Sin embargo, en el caso del 

proceso penal, no se trata en primer lugar, de un sujeto esencial; participa 

como coadyuvante en la defensa de los intereses señalados, pero su ausencia 

no implica lesión alguna al proceso ni a los derechos de los justiciables. 43 

El PANI por razones de falta de personal y falta de presupuesto se le 

imposibilita enviar representantes para apersonarse en cada una de las 

diligencias llevadas a cabo durante el proceso judicial donde sean parte 

menores de edad. La presencia de un representante del PANI, no va a afectar 

de ninguna manera la diligencia debido a que el fiscal es el encargado de velar 

porque se cumplan los derechos del menor. 

Cuando se realiza cualquier tipo de valoración, debe haber un 

consentimiento informado por parte del menor y por su tutor legal. En el caso 

42 Sala Constitucional. Sentencia #02-000191-0007-CO. Fecha 25 de Enero del 2002. 
43 Sala Tercera de la Corte. Sentencia# 12-000060-0006-PE. Fecha 26 de Febrero del 2013. 
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que el tutor legal no quiera consentir, pero el menor sí, el fiscal debe coordinar 

el apersonamiento del PANI, este apersonamiento es coordinado para fines y 

efectos específicos. 

El PANI, en razón de velar por el interés superior del menor y la 

obligación de protección especial, está legalmente autorizado para suspender 

la patria potestad del tutor que se niega a dar el consentimiento, 

temporalmente. Una vez que el PANI se autonombra representante legal del 

menor, queda facultado para autorizar se lleve a cabo la diligencia necesaria, 

sea cual sea, esto a manera de prevenir que eventualmente en el debate se 

alegue que la valoración no tiene validez por falta de requisitos como lo sería el 

consentimiento informado del representante legal del menor. 

2.5 Departamento de Medicina legal del Organismo de 
Investigación judicial 

El 24 de mayo de 1974 empezó a regir la Ley 5524 del nuevo Organismo 

de Investigación Judicial (0.1.J), que en lo esencial fue, por lo menos en sus 

comienzos, el Organismo Médico Forense original más la policía judicial.44 

El Poder Judicial construyó en San Joaquín de Flores dos edificios, el 

primero es el Departamento de Medicina Legal y el segundo lo conforman los 

Laboratorios de Ciencias Forenses. A este lugar lo llamaron Complejo de 

Ciencias Forenses. 

Por acuerdo del Consejo Superior de la Corte, se realizó un concurso 

con el fin de buscar un nombre más apropiado, en virtud de que allí no sólo se 

ubican oficinas de dedicadas al campo forense, sino también, a otros aspectos 

judiciales, por lo que, actualmente, su nombre correcto es "Ciudad Judicial de 

San Joaquín de Flores". 

El Departamento de Medicina Legal y su Sección de Psiquiatría y 

44 Vargas Sanabria, Dr. Maikel; y Solano Calderón, Dra. Leslie. El Pionero de la Medicina Legal 
en Costa Rica. Revista Medicina Legal de Costa Rica, Editorial Los Cuarenta Años de la 
Morgue Judicial de Costa Rica, Volumen 25, Nº1, 2008, p. 4. 
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Psicología Forense, son parte del ámbito auxiliar de la administración de 

Justicia del Poder Judicial al estar adscrito al Organismo de Investigación 

Judicial en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del citado Organismo que 

estipula: 

''Artículo 11.- El Organismo constará de una Dirección General y de los 

siguientes departamentos: 1o) Departamento de Investigaciones Criminales; 

2o) Departamento de Medicina Legal; 3o) Departamento de Laboratorios de 

Ciencias Forenses. Cada Departamento contará con las secciones y oficinas 

que sean necesarias para su buen funcionamiento. Habrá además, un Comité 

Asesor." 

En cuanto al Departamento de Medicina Legal, la misma norma 

menciona en su artículo 31 que: 

"El Departamento de Medicina Legal será el encargado de efectuar los 

exámenes y evacuar las respectivas consultas médico-forenses, en los casos 

cuyo conocimiento corresponda al Organismo." 

El Departamento de Medicina Legal aparte de la sede principal en San 

Joaquín de Heredia cuenta con Unidades Médico Legales en Cartago, San 

Carlos, Guápiles, Limón, Puntarenas, Pérez Zeledón, Liberia, Santa Cruz y 

Unidad Médico Legal Laboral en el Primer Circuito Judicial de San José. 

2.5.1 Sección Clínica Médica Forense 

La Sección Clínica Médica Forense es la encargada de brindar diversos 

servicios a solicitud de las autoridades judiciales, entre ellos los doctores 

Roldán Retana y Solano Calderón destacan los siguientes: 

"Examina víctimas e imputados vivos a solicitud de Autoridades 

Judiciales y rinde pericias en los siguientes casos: delitos sexuales, accidentes 

de tránsito, violencia familiar, agresiones, lesiones, privados de libertad, 

drogadicción, mala práctica médica, abortos, determinación de edad, ....... . 
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diagnóstico de embarazo, examen de salud para aquellas personas que no 

asistieron al Tribunal o Juzgado, examen físico a detenidos. Dictámenes 

preliminares con base en datos hospitalarios u otros dictámenes médicos. 

Certificado en personas vivas, todo lo anterior referente al estado físico de las 

personas". 45 

En cuanto al tema de abuso sexual, que es el tema que compete, en 

esta sección es en la que se encargan de realizar las peritaciones físicas, 

comúnmente, los llamados dentro del proceso judicial como los dictámenes 

médico legales. 

A solicitud del fiscal o el juez, en los casos que se estime prudente y 

necesario para el descubrimientos de la verdad real, se le solicita a esta 

sección se realicen evaluaciones físicas a las presuntas víctimas, con el fin de 

determinar si existe alguna evidencia física que sustente el hecho denunciado. 

Se ausculta el cuerpo haciendo una exploración física del paciente con el fin de 

detectar posibles lesiones o secuelas como signos visibles de los hechos 

denunciados dentro de un proceso judicial. 

El artículo 188 del Código Procesal penal en cuanto a inspección 

corporal estipula: 

"ARTÍCULO 188.- Inspección corporal 

Cuando sea necesario, el juez o el fiscal encargado de la investigación podrá 

ordenar la inspección corporal del imputado y, en tal caso cuidará que se 

respete su pudor. 

Con la misma limitación, podrá disponer igual medida respecto de otra persona, 

en los casos de sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad. 

Si es preciso, la Inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos. 

45 Roldan Retana, Jorge Mario; y Solano Calderón, Leslie. Departamento de Medicina Legal: 
Organismo de Investigación Judicial, Revista de Medicina legal, volumen 18, Nº1, abril, 2001, 
pp. 06 y 07. 
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Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será 

advertido previamente de tal derecho." 

El derecho del examinado a ser acompañado de una persona de su 

confianza, también se encuentra establecido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia para el caso de menores. El Código Procesal Penal establece la 

obligación de realizarse las diferentes pruebas periciales en una misma sesión 

y para eso creó la figura del equipo interdisciplinario. Esto en la práctica nunca 

llego a concretarse; es evidente que las condiciones necesarias del área para 

llevar a cabo una entrevista no son ni remotamente parecidas al área que 

necesita un perito para realizar un examen físico. 

Los peritos forenses han externado con mucha claridad la dificultad 

práctica de realizar una pericia por un grupo interdisciplinario, por los diferentes 

enfoques de cada oficio y la información que cada uno requiere recoger, en el 

caso de la entrevista, por ejemplo, se puede hacer en Cámara de Gesell con 

personas observando, en el caso de una auscultación física se necesitan 

instrumentos médicos, una camilla, guantes, etc; debe hacerse en un ambiente 

privado donde el paciente no exponga su cuerpo a nadie más que el doctor que 

lleva acabo la exploración, un/a enfermera que lo acompañe, y la persona de 

confianza que se designe para el acompañamiento. 

Aspectos Medicolegales en cuanto a la prueba periciar46
: 

La prueba médica es indispensable para fundamentar la denuncia de la 

persona ofendida. Los objetivos son: 

• Diagnóstico de acceso carnal reciente. 

• Diagnóstico de cómo fue realizado. 

• Diagnóstico de vinculación del acusado con el hecho. 

El procedimiento para lograrlo debe incluir: 

46 Vargas Alvarado, Eduardo. Sexología Forense. México, Editorial Trillas, 2008, p. 208. 
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• Examen de la víctima. 

• Examen de la persona acusada. 

• Examen del escenario del hecho. 

Examen de la víctima: 

Para llevar a cabo este examen, el médico forense debe contar con los 

siguientes elementos: 

• Orden de la autoridad judicial específica para el estudio por este tipo de delito. 

• Consentimiento informado de la víctima o de su representante legal. 

• Presencia de una enfermera o de otro funcionario judicial durante la 

realización del examen. Este último requisito tiene una doble justificación. Por 

una parte, garantizar a la víctima, desconfiada y temerosa debido a la agresión 

sufrida, la seriedad del estudio que para su protección requiera la Justicia. 

Asimismo, es obligación del profesional explicar antes a la víctima o a 

su representante legal en qué consiste el examen y su importancia judicial. Si 

rehúsan que lo lleve a cabo, el médico se concretará a informarlo así a la 

autoridad que emitió la orden. 

El examen médico comprende: 

• Interrogatorio. 

• Inspección. 

•Exploración física. 

El interrogatorio es importante porque orientará el resto del estudio. Interesa 

saber: 

1. Cuándo ocurrió el hecho: fecha y hora exacta; si fue día festivo o 

laborable; de principio o fin de semana. 

2. Cómo se llevó a cabo el hecho: el modo como fue llevada la víctima al 
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escenario; las características de la relación sexual (vaginal o anal) o estas 

últimas sucesivamente; si fue obligada a coito oral, a masturbar al agresor o a 

adoptar posiciones sexuales especiales o sometida a cunilingus, etc.; sí fue 

amenazada con armas u otra forma de intimidación, golpeada o atada; si le 

suministró alguna bebida, inyección o comprimido, etcétera. 

3. Dónde tuvo lugar el hecho (casa y su ubicación; hotel; vía pública, parque, 

potrero, edificio, automóvil, etc.) 

4. Quién o quiénes la agredieron (conocido o desconocido), relación con la 

víctima (ascendiente, descendiente, colateral, novio, ex novio, amante, ex 

amante). En uno u otro caso se debe dar información acerca de sus 

características físicas y psíquicas y aclarar si la víctima podría reconocerlo. 47 

2.5.2 Sección de Psiquiatría y Psicología Forense 

El propósito esencial de esta sección es elaborar los dictámenes 

psiquiátricos y psicológicos forenses concernientes a determinar lo cuestionado 

por el juez o por las partes a instancia de una autoridad judicial. 

En los casos donde se requiera valorar el estado mental de imputados y 

víctimas, es en esta sección donde se efectúan exámenes psicológicos y/o 

psiquiátricos de todo tipo de casos médicos forenses: violencia doméstica, 

familia, delitos sexuales, pensiones, secuelas de traumatismo, insania, libertad 

condicional e incidentes de enfermedad, participación en anticipos 

jurisdiccionales y asistencia a debates y valoración de peligrosidad en 

imputados. 

Es necesario que las evaluaciones de los dictámenes psiquiátricos y 

psicológicos estén orientadas en los términos solicitados por las autoridades 

judiciales. 

47 Herrera Acosta, Dr. Ángel. Scribd.com http://es.scribd.com/doc/155626981/CAPITUL0-22-
Delitos-Contra-La-Libertad-Sexual, Consultado el 20 de agosto del 2013. 
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Una vez emitido el dictamen, el despacho judicial tramitador, ya sea la 

Fiscalía, el Juzgado Penal, o el de Familia, según sus criterios, puede solicitar 

un informe adicional, ampliación o informes complementarios a efecto de 

aclarar cualquier dato que contenga el dictamen, o bien, que se haya omitido 

involuntariamente. El artículo 219 del Código Procesal Penal contempla esta 

posibilidad: 

"Cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios o cuando el 

tribunal o Ministerio Público lo estimen necesario, de oficio o a petición de parte 

podrán nombrar a uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, 

para que examinen, amplíen o repitan el peritaje." 

Lo normal es que a la hora de realizarse el debate estos especialistas 

pueden participar como peritos, cuando se ordene la asistencia a debates 

orales dentro del proceso. 

Para nuestro caso, tratándose de los delitos sexuales y contra la 

integridad física, el despacho judicial acostumbra especificar los puntos objeto 

de la peritación que se pretende obtener como resultado del examen 

practicado sobre el paciente. 

2.5.3 El Consejo Médico Forense 

El Consejo Médico Forense abre sus puertas en el año 1964, pertenece 

al Departamento de Medicina Legal y es el órgano facultado de conocer de las 

impugnaciones de los dictámenes médico-legales presentados en los procesos 

judiciales, cuando lo solicitan los tribunales. 

Según se concreta del artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial, el Consejo Médico es el encargado de valorar en 

segunda instancia las apelaciones contra los dictámenes que realicen las 

secciones expuestas y las Delegaciones Médico Legales Regionales; y para 

procurar su buen funcionamiento se encuentra conformado por las secciones 

necesarias a juicio de la Corte Suprema de Justicia y previa recomendación del 

Jefe de Departamento de Medicina Legal. 
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Según la normativa internacional, específicamente las normas del Riad 

(artículos 83 y 58) así como las Reglas de Beijing, establecen claramente la 

obligación de crear un personal especializado para la atención de menores. En 

nuestra jurisdicción, propiamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, es 

muy claro al señalar que "Las personas o menores de edad víctimas de delitos 

siempre deberán ser asistidas y reconocidas por expertos en tratar a éste 

grupo ... "4.a 

En su defecto la Sección de Medicatura Forense del Organismo de 

Investigación Judicial no ha sufrido modificaciones en tal sentido, ya que no se 

ha preocupado por crear ningún departamento especializado ni exclusivo para 

la atención a menores, sean acusados o víctimas. 

La importancia de que personal especializado atienda a los menores es 

hoy incuestionable, y el no hacerlo viola un derecho fundamental de una 

Justicia especializada. Ha de resaltarse el hecho de manera de crítica 

constructiva, la necesidad de realizarse un cambio en este sentido, ya que 

todos los demás intervinientes del sistema han tratado de uniformar, y este 

ente tan importante no le ha dado la importancia del caso. 

2.6 Departamento de Trabajo Social y Psicología 

El Departamento de Trabajo Social existe desde la extinta Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Tutelar de Menores No 3260 de 21 de diciembre de 1963 

(LOJTM). Dicha ley no pudo ajustarse a la Doctrina de la Protección Integral 

por lo que fue remplazada en 1996 por la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) 

Nº 7576, normativa que produjo cambios importantes para el Trabajo Social en 

el Poder Judicial. 

Luego de la creación de la LJPJ el Departamento de Trabajo Social deja 

de estar adscrito al Juzgado Tutelar de Menores, el cual pasa a llamarse 

Juzgado Penal Juvenil, e inicia sus labores como una entidad independiente 

ubicada en el ámbito administrativo, como parte de la Dirección Ejecutiva. 

48 Artículo 120. 
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El Departamento de Trabajo Social y Psicología no está reconocido 

formalmente en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como un 

órgano auxiliar de la administración de Justicia, como sí lo están el Ministerio 

Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, la Escuela 

Judicial, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencia! y el Archivo y 

Registro Judiciales. En consecuencia, ese formalismo legalista estructura al 

Departamento de Trabajo Social y Psicología como perteneciente al ámbito 

administrativo del Poder Judicial. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia ha establecido al Departamento 

de Trabajo Social y el Departamento de Sicología del Poder Judicial el deber 

" ... de asistir al menor ofendido y a su familia durante el proceso. Finalizado 

éste, la persona menor de edad deberá ser remitida a la institución 

correspondiente para el debido tratamiento. '"'9 

El Departamento de Trabajo Social pasa a llamarse Departamento de 

Trabajo Social y Psicología, por la incorporación de profesionales en psicología 

por mandato del artículo 93 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Se toma como 

principio que debe darse un trabajo en conjunto entre profesionales en 

Psicología y Trabajo Social. Se pretende que la atención, valoración y peritaje 

se realizan desde un enfoque o perspectiva psicosocial, lo cual enriquece la 

labor desempeñada, " ... pues ninguna de estas profesiones frente a la 

complejidad de las problemáticas que llegan a los Juzgados y Tribunales, 

podrían dar respuesta a las mismas por sí solas, resultando necesaria la 

articulación de ambas donde cada una pueda aportar a la lectura de la 

situación problemática y, por ende a la posterior intervención a proponer." 50 

El Departamento de Trabajo Social y Psicología, para cumplir con su 

función forense y reconociendo el apoyo que debe brindar al Poder Judicial en 

procura de una justicia pronta y cumplida establece su misión, visión y objetivos 

49 Artículo 123. 
50 Alday, María Angélica y otros. El Trabajo Social en el Servicio de la Justicia: aportes desde y 
para la intervención. Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina, 2001. 
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de la siguiente manera: 

- Misión: Desarrollar y ofrecerles a las distintas instancias judiciales, que 

así lo requieran, peritajes psico-sociales de calidad que contribuyan en 

la resolución de los procesos legales, así como ofrecerle al usuario 

espacios de atención e información que le faciliten el conocimiento de 

éste y el crecimiento persona. 

- Visión: Conformar un departamento que, partiendo de la perspectiva del 

ser humano como eje central de la administración de la justicia, oriente 

su labor a la valoración psicosocial de las personas referidas, 

ofreciéndoles respeto, información acerca de sus derechos, equidad y 

acceso al servicio y, cuando se requiera, facilitar el conocimiento de los 

procesos judiciales en los que se encuentran insertas y reducir su 

revicti mización. 

- Objetivo: Atender y valorar de forma psicosocial, de acuerdo con la 

legislación vigente, a las personas vinculadas en procesos judiciales, 

con el propósito de darle respuesta a las solicitudes de las diferentes 

instancias judiciales. 

Este Departamento debe atender y diagnosticar de forma psicosocial de 

acuerdo con la legislación vigente, a las personas adultas y menores de edad 

con el propósito de dar respuesta a las solicitudes de las diferentes instancias 

judiciales. 

Se plantea al peritaje como la labor principal del Trabajo Social y éste se 

da en dos campos de acción que son el ámbito penal y el ámbito civil. En el 

ámbito penal se valoran secuelas de las víctimas y la credibilidad del 

testimonio, así como se trabaja en la preparación de testigos idóneos, esto en 

el caso de personas menores de edad y presuntas víctimas de abuso sexual. 

Sin embargo, es necesario que la intervención vaya más allá de 

preparar a la víctima para enfrentar un juicio. La víctima debe poder determinar 

realmente qué llevó al hecho violento o delictivo, qué elementos lo propiciaron, 

sólo de esa manera podrá estar capacitada para evitar que éste se vuelva a 
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presentar o saber cómo actuar en caso de que vuelva a suceder, por este 

motivo los programas que brindan este Departamento son de suma 

importancia. 

2.6.1 Programas de Intervención del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial. 

El Departamento de Trabajo Social y Psicología cuenta con cinco 

programas que tienen como objetivo común atender a la población que se 

encuentra involucrada en conflictos judiciales y que son referidas por alguna 

instancia judicial, principalmente para la realización de un peritaje que son los 

siguientes:51 

1. Programa Penal Juvenil: Este programa tiene como fin atender y 

valorar psico-socialmente a las personas menores de edad, con edades entre 

los 12 y 18 años de edad no cumplidos, en conflicto con la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, de conformidad con los dispuesto en el artículo 93, para brindar 

insumos a la autoridad judicial en la toma de decisiones. 

2. Programa de Atención a la Violencia Sexual Infante-Juvenil: Este 

programa tiene como fin desarrollar procesos de valoración social orientados a 

analizar las condiciones familiares, sociales, ambientales y personales de la 

población referida, y de forma específica, intervinientes en la situación de 

violencia sexual investigada. Está diseñado para personas menores de edad, 

comprendidas en edades desde los 2 años hasta los 18 años y sus 

encargados, quienes han interpuesto una denuncia por delitos sexuales. 

3. Programa de Atención a la Violencia lntra-Familiar: Este programa 

tiene como fin brindar atención a las víctimas en procesos legales por violencia 

doméstica. En este programa se encargan de dar atención inmediata en 

intervención en crisis, intervención previa al otorgamiento de medidas, 

51 Poder Judicial. http://sitios.poder
judicial.go.cr/contraloria/800/Documentos/San%20José/Trabajo%20Social.htm. Consultado el 
24 de agosto del 2013. 
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levantamiento de medidas de protección. De igual manera debe brindar 

orientación y contención a la persona atendida para promover su 

empoderamiento. Explorar en la persona evaluada recursos de apoyo internos 

y externos. Referir a la persona a otras instituciones cuando se considere 

necesario. En este programa se realizan peritajes sociales, psicológicos y 

psicosociales solicitados por las autoridades jurídicas. Son los encargados de 

darle seguimientos a las medidas de protección y brindan coordinación 

interinstitucional como en el caso de las redes de apoyo comunal. 

4. Programa de Familia: Este programa tiene como fin contribuir, desde 

una perspectiva psico-social en la resolución de los procesos judiciales en 

materia de familia, mediante el estudio de las condiciones personales, 

familiares, comunales y contextuales que giran en torno a la complejidad y 

particularidad de cada caso. 

5. Programa de Ejecución de la Pena: Este programa tiene como fin 

realizar el peritaje social de la situación actual de la persona adulta privada de 

libertad, para analizar las posibilidades de reinserción sociofamiliar y 

sociolaboral. Así como fundamentar técnicamente la viabilidad de contención e 

identificar y analizar el riesgo en la reinserción. En este programa el nivel de 

atención es personal para aquellas personas adultas sentenciadas que desean 

acogerse al programa. 

6. Programa Niñez y Adolescencia: Este programa tiene como fin 

realizar valoraciones psicosociales solicitadas por el juzgado especializado de 

niñez y adolescencia. Este programa solo existe en el 1 Circuito Judicial de San 

José, en el único Juzgado Especializado en Niñez y Adolescencia. La 

población meta de este programa son las familias en procesos legales por 

declaratoria de abandono, depósitos judiciales y medidas de protección. El 

proceso de intervención de este programa es en Investigación psicosocial, 

realiza peritajes psicosociales, tiene participación en audiencias y se encarga 

de dar seguimiento a las medidas de protección. 

7. Programa de los Equipos lnterdisciplinarios: este programa tiene 

como objetivo realizar un dictamen psicosocial forense a mujeres, hombres y 
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menores víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, según el artículo 

221 del Código Procesal Penal. Se creó con el propósito de minimizar la 

revictimización durante el proceso legal. Se detalla en el siguiente acápite más 

sobre la constitución y fin de los equipos. 

2.6.2 Intervención del Equipo Interdisciplinario 

El equipo interdisciplinario está constituido por un grupo de 

profesionales, cada quien proviniendo de un campo de acción definido. 

Consiste en el acercamiento desde el área de la medicina, ya que, se tiene al 

médico forense, al trabajador social que se encarga de todo lo relativo a las 

funciones de esta profesión y al psicólogo y psiquiatra que se encargan del 

área que tiene que ver con la psiquis de la persona que se evalúa. 

Para efectos de estudio, se va a entender el equipo interdisciplinario 

como: 

"La integración armónica de un conjunto de individuos que interactúan 

en forma duradera, para el logro de uno o varios objetivos comunes, por medio 

de una autoridad técnica y administrativa que, aunque centralizada, considera 

la delegación de funciones". 52 

Aunque así lo define la normativa la realidad es que en el Departamento 

de Trabajo Social y Psicología consiste únicamente de una trabajadora social y 

una psicóloga, no tienen médico forense y rara vez se trabaja en conjunto con 

un psiquiatra. 

La jurisprudencia de la Sala 111 ha definido en cuanto a estos equipos lo 

siguiente: 

52 Pizarra A. Roxana; Ramírez Tortós, Lorena; y Serrano Vargas, Daisy. Tesis Para optar por el 
grado de licenciadas en Trabajo Social, La Necesidad del Trabajo lnterdisciplinario en las 
Instituciones de Seguridad Social en Costa Rica, 1981. 
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"Los Equipos lnterdisciplinarios -del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología- previstos tanto en el Código Procesal Penal, como en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia están constituidos por grupos de técnicos y 

profesionales en ciencias médicas, psiquiatras, psicólogos forenses, 

trabajadores sociales y, en general, expertos en el tratamiento de víctimas, 

cuya población-meta está constituida por personas menores de edad y mujeres 

víctimas de cualquier tipo de agresión y, en general, personas víctimas de 

delitos sexuales. Asimismo, se establece que son atribuciones y obligaciones 

de los Equipos lnterdisciplinarios la atención, asistencia y reconocimiento 

pericial de aquella población-meta legalmente definida en el artículo 221 del 

Código Procesal Penal, así como la prestación de apoyo a las autoridades 

judiciales que lo requieran dentro de los propósitos para los que han sido 

constituidos". 53 

Los equipos interdisciplinarios surgen para dar respuesta a lo estipulado 

en el artículo 221 del Código Procesal Penal sobre peritajes especiales: 

"ARTÍCULO 221.- (*) Peritajes especiales 

Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales, como las 

psicológicas y las médico legales, a personas menores de edad víctimas o a 

personas agredidas sexualmente o víctimas de agresión o violencia 

intrafamiliar, en un término máximo de ocho días, deberá integrarse un equipo 

interdisciplinario, con el fin de concentrar, en una misma sesión, las entrevistas 

que la víctima requiera, cuando ello no afecte la realización del peritaje. Deberá 

tenerse en cuenta el interés superior, en el caso de las personas menores de 

edad y, en todo caso, tratar de reducir o evitar siempre la revictimización. Antes 

de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo de ella 

y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros, para que 

se encargue de plantear las preguntas. 

Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión 

deberá realizarse el examen físico de la víctima. 

El Ministerio Público, la defensa del acusado y el querellante, podrán 

participar en la entrevista psicológica y psiquiátrica, siempre y cuando no se 

53 Sala Tercera de la Corte. Sentencia #01-202534-0305-PE. Fecha 19de julio del 2006. 
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ponga en riesgo la seguridad, la vida o integridad física de la víctima o se 

afecte el resultado de la prueba. Para tales fines, podrán hacerse uso de 

cámaras especiales para evitar el contacto del menor o de la víctima con las 

partes. En ningún caso esta intervención permitirá a las partes interrumpir el 

curso de la pericia. Las partes podrán intervenir solo cuando se les indique y 

canalizarán sus observaciones por medio del perito respectivo, quien decidirá 

la forma de evacuarlas. En todo caso, dejará constancia de los requerimientos 

que se le hayan formulado y los anotará en sus conclusiones, al rendir la 

pericia. Para su intervención, las partes podrán auxiliarse de un consultor 

técnico, debidamente autorizado para participar, de conformidad con el artículo 

126 de este Código. 

(*)Reformado el artículo 221 por el artículo 16 de la Ley Nº 8720 de 

4 de marzo de 2009, publicada en La Gaceta Nº 77 de 22 de abril de 2009." 

La integración de estos equipos tiene como fin realizar en una misma 

sesión las entrevistas psicosociales forenses a las víctimas y personas 

encargadas, con el objetivo de minimizar la revictimización inherente que 

resulta de las entrevistas repetidas; se pretendió a nivel normativo que toda la 

intervención de los profesionales se llevará a cabo en una única sesión, pero 

esto en la práctica no siempre puede ser así, esto va a depender de la 

complejidad del caso. Estos equipos valoran personas de ambos sexos y sin 

distinción de edad. Usualmente referidas ya que figuran como víctimas de 

delitos sexuales. 

Anteriormente, cuando se crearon estos equipos se había solicitado se 

generara un único informe de los solicitado por la autoridad judicial, luego de 

hacerse así en la práctica se llegó a la conclusión que esto no era correcto. 

Hace aproximadamente dos años se emitió una circular interna dentro del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología exigiéndoles a los profesionales 

que formaban parte de los equipos realizar las entrevistas y actos en conjunto, 

pero a la hora de rendir los informes debían ir separados, según cada 

disciplina. 

El protocolo para realizar este trabajo por parte del equipo interdisciplinar 

es el siguiente: 
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- Realizar en una sesión las entrevistas psicosociales forenses a las víctimas. 

- Minimizar la revictimización inherente que resulta de las entrevistas repetidas 

en diferentes instancias. 

- Evaluar la credibilidad del testimonio de las personas menores de edad en 

delitos sexuales. 

La atención que se le ha de proporcionar a un niño víctima de abuso 

sexual no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones, sino debe 

ser coordinada entre los distintos profesionales prestando atención psicológica, 

dándole un seguimiento a corto y medio plazo y proporcionando atención y 

apoyo al menor y a la familia. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que 

los efectos de la vivencia de un abuso en el desarrollo evolutivo del niño varían 

enormemente, según las siguientes categorías: 

La duración del abuso (abuso prolongado/esporádico) y la frecuencia 

del mismo. Cuanto más frecuente y más prolongado en el tiempo es el 

abuso, más graves son sus consecuencias. 

La intensidad y el tipo de abuso. Depende del tipo de abuso al que 

sea sometido un niño, de si se usa o no violencia, de si hay o no 

penetración, las consecuencias que éste tenga en su desarrollo. 

El uso o no de violencia física (agresión sexual/abuso sexual). Es 

importante entender que la relación en esta variable no es directa y 

lineal. Hay casos de abuso sexual en los que no se emplea la violencia, 

pero sí manipulación, amenaza o engaño, como suele suceder en los 

casos en los que el agresor es conocido por la víctima para evitar que 

ésta revele el abuso, que tienen efectos mucho más profundos y dañinos 

en el desarrollo del niño de lo que puede tener una agresión sexual 

puntual, aunque haya violencia física. En otros casos no será así, pero 

es importante la evaluación individualizada de cada caso, de cara a su 

abordaje terapéutico sin ningún criterio a priori. 
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La edad del agresor y de la víctima. Tampoco este factor presenta una 

relación lineal, depende del caso individual. Existen casos de abuso 

sexual entre iguales con consecuencias gravísimas para el niño o niña. 

Sin embargo, en principio la diferencia de edad es un agravante, porque 

acrecienta el abuso de poder, dificultando al niño la revelación y, por lo 

tanto, haciendo más probable su revictimización. 

La identidad del abusador (abuso intrafamiliar/abuso extrafamiliar), es 

decir, la relación previa existente entre el agresor y la víctima. Las 

consecuencias de un abuso son siempre mucho más graves cuando 

existía una relación afectiva previa entre el agresor y la víctima. 

Características de personalidad del niño. Variables como su 

asertividad o sus habilidades sociales y cognitivas modulan los efectos 

de la vivencia del abuso sobre el niño. 

Número de abusadores. Cuando el abuso ha sido perpetrado por 

varios agresores, la gravedad de las consecuencias para la víctima se 

incrementa. 

El peritaje social se presenta a manera de informe que en nuestro 

Código tiene el nombre de dictamen pericial, el cual, en el caso del Trabajo 

Social, se constituye " ... en el producto final del proceso de investigación social 

forense. En éste, se consigna un resumen de los resultados obtenidos, así 

como el análisis de los mismos, y se concluye con la síntesis diagnóstica de la 

situación investigada en el ámbito sociofamiliar y el contexto social inmediato. 

Este peritaje le aportará a la autoridad correspondiente, los elementos respecto 

a la situación investigada, para la toma de decisiones necesarias en cada 

situación. "54 

54 Aguilar, lvette y otras. La Intervención de Trabajo Social y Psicología en la Administración de 
Justicia Costarricense. Poder Judicial, Comisión de Género, Departamento de Trabajo Social y 
Psicología. San José, Editorial EDITORAMA. 2007, p. 37. 
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La jurisprudencia señala al respecto: 

"Una vez realizado el dictamen se rinde en un informe pericial que debe 

ponerse en conocimiento de las partes por tres días, salvo que por ley se 

disponga un plazo diferente (artículo 222 del Código Procesal Penal), para que 

cualquiera de ellas (Ministerio Público, querellante, actor civil, defensa o 

demandado civil) pueda cuestionarlo mediante la solicitud de su aclaración 

(artículo 217 del Código Procesal Penal) o a través de la petición del 

nombramiento de uno o más peritos nuevos para que se evalúe, amplíe o 

repita el examen (artículo 219 del Código Procesal Penal), con fundamento en 

el principio de audiencia, contradicción e igualdad procesal entre las partes que 

inspira al Ordenamiento jurídico procesal penal costarricense. "55 

En relación con las apelaciones o impugnaciones de los dictámenes 

periciales, los equipos interdisciplinarios no cuentan con un órgano superior, 

dado que la ley no contempla este recurso para este tipo de peritaje. Lo que 

procede es la reconsideración, ampliación, aclaración, o bien, el derecho de 

proponer un nuevo perito de acuerdo con el Consejo Superior56
. 

2.6.3 Acompañamiento 

Una de las muchas funciones del Departamento de Trabajo Social es la 

labor de acompañamiento, esta intervención se ha convertido en un pilar básico 

en la reivindicación de los derechos de las personas menores de edad que 

participan en un proceso, al contar con el apoyo que se requiere en 

condiciones de ansiedad y angustia sumamente elevadas, cuando se debe 

revivir una experiencia posiblemente traumática. 

Se realiza el acompañamiento a los reconocimientos, audiencias 

preliminares y apoyo, durante entrevistas a los investigadores del OIJ. Debido a 

55 Sala Tercera de la Corte. Resolución #2013-000278. Fecha 26 de febrero del 2013. 
56 Sesión 19-05, celebrada el 15/03/05, artículo LV punto g. 
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esas peculiaridades del proceso de menores, el Art. 123 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia establece la obligación de acompañamiento del menor 

por psicólogos o trabajadores sociales, de capacitación en técnicas de 

interrogatorio, y para el tribunal, el tomar las previsiones para recibir las éstas 

en privado y con el menor número de personas. 

"Artículo 123º-Asistencia. 

El Departamento de Trabajo Social y el Departamento de Psicología del 

Poder Judicial deberán asistir al menor ofendido y a su familia durante el 

proceso. Finalizado éste, la persona menor de edad deberá ser remitida a la 

institución correspondiente para el debido tratamiento." 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como derecho 

procesal del menor, " ... el acudir a las audiencias en compañía de un trabajador 

social, un psicólogo o cualquier otro profesional similar o una persona de su 

confianza'67
, lo cual el alguna medida viene a disminuir el trauma que muchas 

veces constituye el proceso penal. Esa labor de abordaje y de establecer un 

plan de apoyo indudablemente debe atribuírsele al Patronato Nacional de la 

Infancia, organismo encargado por ley de velar por el sano desarrollo de la 

infancia en nuestro país. 

2.6.4 Función del Trabajador Social 

El Área de Trabajo Social tiene como enfoque y función principal 

disminuir entre lo posible el impacto social como consecuencia del delito. La 

trabajadora social es quien se encarga de movilizar recursos materiales para 

solventar necesidades de la víctima generadas por la comisión del delito. 

Primeramente, antes de ahondar en el tema de las funciones de este 

Departamento cabe hacer mención al papel que juega el trabajador social: 

Los Trabajadores Sociales se puede decir que han sido los profesionales 

que históricamente han venido interviniendo en la detección de los malos tratos 

57 Artículo 121 Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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y también en las agresiones sexuales a menores. La evolución de la protección 

del menor y la profesión de Trabajo Social han ido paralelas. 

El Trabajo Social se puede definir, según la trabajadora social Teresa 

Matus Sepúlveda como: 

"una intervención científica que se enmarca en la ciencia social y que 

constituye mediaciones vinculares con las nuevas condiciones de producción 

material, social y simbólica por la que atraviesan los sujetos sociales en su vida 

cotidiana, que le exige una competencia teórico- metodológica y lo ético

político en relación a la cuestión social. El trabajo social es una unidad de 

intervención, articula la dimensión familiar, grupal y comunitaria en la que se 

desarrolla su accionar profesional. " 58 

Según Eloisa de Jong el rol del trabajador social en los casos de Abuso Sexual 

Infantil va a ser el de: 

"Asistir para la prevención, promoc/On y organizac/On familiar. En la 

búsqueda de la resolución a las necesidades del grupo familiar, por medio de 

una acción planificada en lo estratégico, organizada en la acción y coordinada 

en la intervención entre los diferentes sujetos, partiendo de un análisis 

comprensivo, de los conflictos de la vida familiar. '159 

Se puede relacionar esta definición con la intervención específicamente 

de los casos de abuso a la infancia, y al respecto Rodríguez Cely afirma que 

"Estos profesionales deben concebir al niño como individuo y como ser 

social, considerando la importancia que tiene la resolución de conflictos 

58 
Matus Sepúlveda Teresa (2001). Desafíos de TS en los 90. En: Quezada Benegas Margarita, Matus 

Sepúlveda Teresa, ONETO PIAZZE Leonardo, PAIVA Zuaznábar Dolly y PONCE de León Nuñez Malvina 
(2001). Perspectivas metodológicas en TS. Buenos Aires, p. 24. 
59 Mamani, Patricia. Trabajo social y la importancia de su intervención en los casos de violencia 
sexual infanta-adolescente. 
http://www.sepamosbolivia.org/index.php?view=article&catid=24:articulos
nteresantes&id=154:patricia&format=pdf. Consultado el 23 de Enero del 2013. 
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emocionales en él y en su familia'tJº. 

El Trabajador Social es el encargado de elaborar el Dictamen Social 

Forense, el cual es realizado a petición de la Fiscalía en donde se investiga la 

causa. A la hora de realizarse la valoración es necesario contar con el 

consentimiento informado, tanto de la víctima como de la persona mayor de 

edad encargada. Se debe indicar en el Dictamen que se le previno el carácter 

de voluntariedad, el objetivo y la metodología de la valoración social, y que al 

ser informados de esto, manifiestan estar de acuerdo con participar. 

Normalmente, se mencionan las relaciones familiares, quiénes son sus 

padres, la relación entre ellos, si están casados, en unión libre, si conviven con 

otras personas, sus hermanos, hermanas, etc. Se describe el lugar de 

habitación del menor, el tipo de comunidad, las condiciones del aposento, el 

número de habitaciones, la distribución de planta, el tipo de mobiliario, etc. Se 

explora el tipo de relaciones familiares, roles de las diferentes personas, tipo de 

relación afectiva, si existen discusiones, etc. Se habla con los vecinos, los 

docentes del lugar de cuido, o centro educacional al cual asista a la persona 

que está siendo evaluada. 

Al final se da una descripción de lo referido por las personas alrededor, y 

una visita, ya sea de campo, al hogar, o en casos en razón de economía 

procesal se realizan consultas vía telefónica a los docentes o encargados de 

los centros educativos. 

Se enumera una sección en donde la trabajadora enumera las 

recomendaciones. En otra sección, se describe la metodología empleada 

donde en casos señala el tipo de técnicas utilizadas, tales como la revisión 

documental, la observación, entrevista enfocada y el cierto caso se especifica 

si se utilizó la consulta telefónica. Se especifica qué documentos se revisaron 

cómo podría ser la denuncia interpuesta o algún otro dictamen anterior, a las 

60 Rodríguez Cely, Alberto Leonardo. Intervención Interdisciplinaria en casos de Abuso Sexual 
Infantil. Universidad Psychol. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, enero-junio 2003, 
vol. 2, pp. 57-70. 
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personas que se entrevistó o consultó, etc. En otra sección, se detalla el 

análisis de la situación social valorada donde se expone, como por ejemplo, del 

tipo de vínculo fraternal, o de cómo describen los progenitores a la persona 

evaluada, o cómo se describe a sí misma la persona evaluada, la razón de la 

denuncia, la condición actual académica de la persona evaluada, etc. 

Por último, se presenta una acápite donde se dan las conclusiones 

donde se podría indicar si se pudo verificar la existencia de algún tipo de 

violencia, ya sea doméstica, verbal o sexual dentro del hogar. De seguido las 

recomendaciones como ejemplo de ello: sería que la persona evaluada brinde 

el relato durante el debate sin la presencia del denunciado y que sea 

acompañado/a por un profesional en Trabajo Social. 

2.6.5 Papel de la Psicología 

La Psicología ha ido evolucionando de manera que se ha ido insertando 

poco a poco dentro de la red de servicios sociales especializados, formando 

parte de los equipos interdisciplinarios, diagnosticando e interviniendo en la 

problemática de los niños que se encuentran en riesgo social, que han sido 

víctimas de algún tipo de abuso, ya sea físico, psicológico, sexual. Puede 

brindar un aporte al ámbito jurídico, consistente en delimitar la competencia del 

ejercicio profesional dentro de ese campo, a partir de argumentos teóricos y 

éticos que sustenten su especificidad. 

Comprende el estudio, asesoramiento e intervención en el 

comportamiento humano que se desarrolla en un ambiente regulado por 

normas sociales y jurídicas. Una de las funciones, como se ha mencionado 

anteriormente, es rendir peritajes psicológicos y el fin de esos peritajes es de 

dar una respuesta que permita comprender y aportar información para tomar 

decisiones fundamentales para las partes involucradas. 

Más adelante se desarrollará con más amplitud los tipos de psicólogos 

que existen, según su enfoque y especialidad en cuanto al proceso judicial. Así 

como las exigencias de los informes que rinden y el papel que juegan dentro 

del proceso. 

71 



Sección 3: Derechos de las Partes Involucradas 

3.1 Derechos De Defensa Del Imputado 

En cuanto a la etapa preparatoria del proceso, tanto el imputado como a 

su defensa técnica, se les permite una serie de derechos, así como tener 

control en caso de conflicto con el MP, como se estipula en el CPP: 

"ARTÍCULO 12.- Inviolabilidad de la defensa 

Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. 

Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a 

intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a 

formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio 

de que la autoridad correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se 

perjudique el curso normal de los procedimientos. 

Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarlo 

transmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro 

de las doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la 

comunicación con el defensor. 

Toda autoridad que intervenga en /os actos iniciales de la investigación deberá 

velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa 

condición, prevén la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario 

vigentes en Costa Rica y esta ley." 

El imputado en realidad puede participar en todas las etapas del proceso 

penal, tiene derecho a conocer el motivo de su detención, el funcionario que lo 

ordenó, contar con un defensa técnica para que lo asista y asesore, ser 

informado sobre los hechos que se le imputan aun cuando todavía no haya 

sido indagado por parte del MP, una vez indagado tiene derecho constitucional 

de abstenerse de declarar en cualquiera de la fases del proceso sin que por 

ello se presuma su culpabilidad. 
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Todo esto se encuentra estipulado en el art 82 del CPP el cual señala: 

"ARTÍCULO 82.- Derechos del imputado 

La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según corresponda, harán 

saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los 

siguientes derechos: 

a) Conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario que 

la ordené, exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra. b) 

Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, 

agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura. e) Ser asistido, 

desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus 

parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en defecto de 

éste, por un defensor público. d) Presentarse o ser presentado al Ministerio 

Público o al tribunal, para ser informado y enterarse de los hechos que se le 

imputan. e) Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor 

esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en 

las cuales se requiera su presencia. 'f) No ser sometido a técnicas ni métodos 

que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad.g) No se 

utilicen, en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el lugar y 

durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de 

vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio 

Público." 

Es necesario que dentro de la etapa de investigación los encargados de 

manejarla, MP y Policía Judicial, deban manejar la investigación con 

objetividad; esta actividad de investigación debe orientarse también a 

determinar aquellas circunstancias que contribuyan eventualmente con la 

absolución del imputado y no enfocarse únicamente en la obtención de prueba 

que lo incrimine, esto con base en los art 6, 63, 274 y 285 del CPP. 

Cada vez que la defensa solicite una prueba, siendo pertinentes y útiles 

para la averiguación de la verdad real y sean desatendidas por parte de los 

órganos encargados de la investigación; la defensa debe resguardar los 

derechos del imputado, puede recurrir al Juez de Procedimientos Penales, 
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quien valorara la situación y en caso de estimarlo procedente exigirá su 

cumplimiento. 

La amplitud de medios probatorios que pueden utilizarse, así como la 

flexibilidad en la apreciación o ponderación de la prueba por parte de los 

jueces, permite afirmar que no es admisible racionalmente concentrar o hacer 

depender las investigaciones por delitos sexuales exclusivamente en el 

testimonio de los niños o adolescentes víctimas. 

3.1.1 Derecho De Defensa En El Ordenamiento Internacional 

Costa Rica es signataria de una serie de convenios internacionales, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos referidos a todas las 

materias donde en penal se establece primordialmente el derecho de defensa, 

existen principios judiciales que plantean directrices y que se conocen como 

Pacto de San José. 

"Artículo 8 Convención Americana de Derechos Humanos 

Garantías Judiciales. 

Párrafo 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

Párrafo 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
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c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho al inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley; 

'f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

Aquí se establece lo que se llama el derecho a la intimación que 

establece que todo imputado tiene derecho a que se le informe de todos los 

hechos de que es objeto en la acusación de previo a que ésta se lleve ante un 

juez, se deben describir los hechos y además, cada uno de los elementos de 

la prueba para fundamentar la acusación. 

"Párrafo 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza." 

De acuerdo con el derecho de defensa, al imputado se le debe permitir 

que conozca la acusación con tiempo y los medios adecuados para poder 

preparar su propia defensa. 

"Párrafo 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos." 

Se diferencia la defensa técnica de la material; además, de que el 

75 



imputado puede tener un letrado o abogado en su defensa, si éste no puede 

costearlo se le debe otorgar uno costeado por el Estado. La Convención 

establece que si un acusado es abogado se puede defender personalmente. 

"Párrafo 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia." 

El derecho de participación, significa que el imputado tiene derecho de 

participar en todos los actos procesales importantes, el imputado mismo puede 

pedir pruebas o cualquiera de los actos de prueba. 

3.2 Derechos de la víctima, según el CPP 

En el Código de Procedimientos Penales de 1973 ya derogado, la 

víctima del delito penal en Costa Rica, era una persona ausente en el proceso 

penal y se consideraba que no era parte de éste, salvo cuando se constituía en 

accionante civil, para efectos de lograr un resarcimiento de los daños y 

perjuicios sufridos a consecuencia del hecho punible; sólo los artículos 9 y 1 O, 

le otorgaban a la víctima la posibilidad de interponer la acción civil resarcitoria, 

si así lo deseaba, o bien, delegarla en el Ministerio Público. 

El 01 de Enero de 1998 se implementó en el Código Procesal Penal un 

papel protagónico de la víctima en el proceso, como una parte activa dentro 

del engranaje del proceso penal. 

En el Código Procesal Penal vigente se le reconocen múltiples derechos 

a la víctima, tiene derecho a ser informada de las resoluciones que finalicen el 

proceso y de conocer si existe solicitud de desestimación o sobreseimiento 

definitivo, siempre y cuando, haya reportado lugar para atender notificaciones 

ya sea brindando su dirección de domicilio o número de facsímil. De igual 

manera, si lo solicita, el fiscal puede informarle del rumbo de la investigación. 

En caso de constituirse como querellante tiene acceso al expediente y puede 

realizar las mismas gestiones del fiscal en la etapa investigativa, participar 

activamente en la Etapa Intermedia e intervenir en el debate con las mismas 

atribuciones del acusador; de igual forma, puede solicitar la reparación 

pecuniaria del daño causado por medio de la Acción Civil Resarcitoria. 
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La víctima de domicilio conocido debe constituirse en actor civil y 

solicitar la Acción Civil Resarcitoria con representación de un abogado, si no 

tiene recursos el Estado le proporcionará uno con la coordinación de la Oficina 

de Atención a la Víctima. La acción civil tiene las mismas formalidades de la 

querella, incluso se pueden formular juntas. El límite de presentación es el final 

de la etapa preparatoria. Lo importante es que la víctima exprese claramente 

sus pretensiones económicas y/o las restituciones que estime necesarias. 

"El renacimiento de la victima, en el caso costarricense ya no es sólo un 

timido aspecto doctrinario. Nuestra más nueva legislación la incorpora en sus 

formulaciones e, incluso, en algunos casos gira en torno a ella, por ejemplo la 

Ley Contra la Violencia Doméstica; o bien la incorpora como un sujeto 

protagonista como es el caso del Código Procesal Penal de 1996, vigente en la 

actualidad'r61
. Aunque el problema y concepción de la víctima como sujeto de 

derechos no es algo nuevo, como si lo es la positivización de estos, 

consagrados en las diferentes legislaciones, no se puede dejar de mencionar 

cómo de esta forma, es a partir del 01 de Enero de 1998, con la entrada en 

vigencia del cuerpo normativo en mención, que se tutelan los Derechos de la 

víctima, que se procede a detallar: 

- Inviolabilidad de su derecho de defensa como parte (Artículo 12) 

- Intervención en el procedimiento (Artículo 71) 

- Información de resoluciones que finalicen el procedimiento (Artículos 71, 282, 

298, 300, 206). 

- Apelación de la desestimación y del sobreseimiento (Artículos 71, 315, 282). 

- Control de las decisiones del Ministerio Público (Artículos 282 y 300) 

- Posibilidad de constituirse como querellante (Artículos 72 y ss.) 

- Posibilidad de solicitar la conversión de la acción (Artículo 20) 

61 
Arias Meza, Jeannette. Modelos de Atención a Víctimas del Delito del Sistema 

Costarricense. En Revista de Ciencias Penales; Editorial INTERNEM; San José, Costa Rica, 
2004; Año 16. No. 22, p. 91. 
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- Posibilidad de delegar la acción civil resarcitoria (Artículo 39) 

- Posibilidad de revocar la instancia (Artículo 17) 

- Pronta devolución de objetos (Artículo 200) 

- Protección mediante medidas cautelares (Artículos 244, 248, 249) 

- Objetar el Archivo Fiscal (Artículo 298) 

- Controlar la Conclusión del procedimiento preparatorio (Artículo 300) 

- Conocer la acusación de Previo (Artículo 306) 

- Asistir y Participar en la audiencia de conciliación (Artículos 36 y 318) 

- Exponer sobre los hechos en la clausura de debate (Artículo 358) 

- Manifestarse sobre la procedencia del Procedimiento Abreviado (Artículo 37 4) 

- Instar al Ministerio público para que interponga recursos (Artículo 426) 

- Privacidad en las audiencias públicas cuando se le afecte el pudor (Artículo 

330) 

- Derecho a que no se le interrogue o entreviste con presiones indebidas y que 

no se le ofenda su dignidad (Artículo 352) 

- Auxilio judicial en querella por delito de acción privada (Artículo 381) 

- Queja por retardo de justicia (Artículos 4, 7, 17 4) 

- Acusar aun sustituyendo al Ministerio Público (Rompimiento del monopolio de 

la acción pública) 

- Derecho a obtener reparación de daños y perjuicios mediante la condena Civil 

(Artículo 368). 

Sobre la inclusión de la víctima como figura protagonista dentro del 

nuevo modelo procesal penal costarricense, el Jurista Cruz Castro, señala los 

siguientes: "La inclusión de la víctima no significa, de ninguna manera, una 

78 



reintroducción de la venganza en el proceso penal. La tutela judicial efectiva es 

una garantía constitucional demasiado importante para que sea eclipsada por 

un prurito conceptual como es el peligro de una orientación estrictamente 

vengativa. No es un tema de resolver, porque deben armonizarse los siguientes 

elementos: los fines del procedimiento penal, las relaciones de los sujetos 

procesales entre sí, relaciones de los órganos estatales con los intervinientes 

privados en el procedimiento y las garantías del imputado rr6
2

. 

En la realidad, la participación de la víctima como parte activa en el 

proceso penal se ve afectada por diferentes factores: 

1) En el caso de la querella por falta de dinero para contratar al abogado 

que la ley exige. 

2) Por no contar la víctima con domicilio conocido para que le 

comuniquen las resoluciones, según lo exige el artículo 71 del Código Procesal 

Penal. 

3.2.1 Derechos de la persona menor de edad víctima con base en el 
Principio del Interés Superior del Niño. 

Todo Estado debe procurar el interés superior de las personas menores 

de edad, el cual se encuentra plasmado en el artículo 51 de la Carta Magna, en 

el artículo 5º Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739 de 6 de 

febrero de 1998 y en el artículo 3º la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que expresan: 

"Artículo 51º- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán 

derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido." 

(lo subrayado en negrita no corresponde al original) 

62 
Cruz Castro, Fernando. Algunas Notas sobre la Reivindicación de la Víctima. Un Modelo en 

Construcción. Segundo Congreso Nacional de Victimologia, Departamento de Publicaciones e 
Impresos del Poder Judicial, 2004, p. 51. 
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"Artículo 5º- Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a 

una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, 

el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental 

sano, en procura del pleno desarrollo personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social." 

"ARTÍCULO 3º 

1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas." ( lo subrayado en negrita no corresponde al 

original) 

Si se analiza la Constitución Política, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y la Convención sobre los Derechos del Niño, el principio del 

interés superior del menor exige que a los menores se les reconozcan los 

derechos de los adultos, más los propios en materia de menores. Establecen 

estos instrumentos jurídicos, además de la obligación del Estado de proteger a 

las personas con minoridad, y permite al legislador legislar en su favor. 
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Hoy, a través de nuestra jurisprudencia, se reconoce el valor que posee 

el interés superior del menor aún frente a los derechos de las personas 

mayores de edad. 

" .. .la normativa internacional se refiere al interés superior del niño, en el 

sentido de que, en toda situación en la que se encuentre involucrado un menor, 

los intereses de éste deben prevalecer sobre los demás y ese es el norte que 

ha de guiar las actuaciones de las autoridades públicas y del Estado en 

general ... r.t33 

En virtud de lo anterior, y a que el Estado costarricense debe encaminar 

sus esfuerzos a proteger a los menores de edad víctimas y testigos de delitos 

para no causarles perjuicios adicionales. 

Los postulados del "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografia"64
, determinan que todo Estado parte debe adoptar las 

medidas necesarias para que se protejan los derechos e intereses de los 

menores de edad, en todas las etapas del proceso penal en las que sean 

víctimas o testigos, como se establece en el artículo 8º. 

"Articulo 8°-

1.-Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas 

las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños victimas de 

las prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán: 

a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños victimas y adaptar los 

procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, 

incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos; 

b) Informar a los niños victimas de sus derechos, su papel, el alcance, las 

63 Sala Constitucional. Voto# 5543-97. Fecha 12 de Setiembre de 1997. 

64 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución # A/RES/54/263. Fecha 25 de mayo 
de 2000. Entró en vigor en Costa Rica el día 11 de febrero del año 2002. 
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fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa; 

c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y 

preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean 

afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas 

procesales de la legislación nacional; 

d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; 

e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y 

adoptar medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar la 

divulgación de información que pueda conducir a la identificación de esas 

víctimas; 

'f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y 

los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias; 

g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la 

ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a 

los niños víctimas.(. . .) 

3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal 

de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la 

consideración primordial a que se atienda sea el interés superior del niño." 

Las disposiciones que anteceden, obligan al Estado que suscribió la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, a crear o 

modificar su legislación penal interna con el fin de proteger el interés superior 

del menor. 

Con base en esta protección especial de los menores de edad, el 

legislador, a través del presente proyecto de ley, pretende emitir, además 

normas procesales que regulen los procesos penales en los que intervenga un 

menor de edad, a la luz de los principios establecidos en las "Directrices sobre 
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la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos con el fin de proteger en 

todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños testigos 

y víctimas de delitos", como son los principios de dignidad, no discriminación, 

protección, desarrollo en un ambiente de armonía y derecho a la participación. 

Y en este mismo sentido, procurar la protección del derecho a un trato digno y 

compasivo, el derecho a la protección contra la discriminación, el derecho a ser 

informado, el derecho a expresar opiniones y preocupaciones y a ser 

escuchado, el derecho a una asistencia eficaz, derecho a la privacidad, 

derecho a ser protegido de todo perjuicio que pueda causar el proceso de 

justicia, el derecho a la seguridad, el derecho a la reparación, y el derecho a 

medidas preventivas especiales, aspectos todos estos que recoge el proyecto 

que se analiza65
. 

65 Al respecto: IV. Consideraciones Finales: En razón de lo expuesto y en atención a lo 
preceptuado por la Convención sobre los Derechos del Niño y en acatamiento de las 
disposiciones dictadas por el Consejo Económico de la Organización de las Naciones Unidas, 
en su sesión plenaria 47° del 21 de julio de 2004 "Directrices sobre la justicia para los niños 
víctimas y testigos de delitos con el fin de proteger en todas las fases del proceso penal los 
derechos e intereses de los niños testigos y víctimas de delitos", concluimos que la reforma al 
Código Procesal Penal, mediante la introducción de un Capítulo IV "Disposiciones para la 
protección de las niñas y niños víctimas y testigos en los procesos penales" en el Título 111 La 
Víctima, es un esfuerzo del Estado costarricense y una decisión del Poder Legislativo, 
encaminado a proteger el interés superior de los menores de edad, por lo que consideramos 
oportuna y necesaria su promulgación. No advirtiendo posibles roces de legalidad o 
constitucionalidad en la reforma que se plantea. 

"[ ... ]El nuevo Código de rito, incorporando, precisamente, los principios que en interés de los 
menores establecen tanto instrumentos internacionales como leyes internas, contempla un 
trato distinto que pretende eludir o reducir, en lo posible , las medidas que puedan conllevar 
efectos revictimizantes en los niños y adolescentes , entre otros. Así, la entrevista (sin valor 
como prueba) que realiza el Ministerio Público durante la investigación preparatoria puede 
llevarse a cabo -eventualmente y salvo que se trate de la propia denuncia- exenta de 
formalidades. El artículo 212 prevé que se reciba privadamente, con el auxilio de familiares o 
peritos especializados e independientemente de la fase en que se halle el proceso (incluso en 
debate), el testimonio de los menores; es posible también exceptuar la publicidad del juicio oral 
cuando se reciban sus declaraciones (artículo 330 inciso e), así como concentrar en un solo 
acto la práctica de dictámenes médicos y psicológicos, a través de un equipo interdisciplinario 
(artículo 221 ). El legislador estableció estos mecanismos en tutela del interés superior de los 
menores, los cuales, a su vez , permiten asegurar el debido respeto de los derechos e 
intereses de la persona sometida a juicio de manera compatible y balanceada, pues no se trata 
de sacrificar innecesariamente ciertos principios en resguardo de otros, sino de acercarlos de 
modo que todos puedan ser satisfechos, por lo que no es posible recurrir a medidas no 
previstas en la ley que tengan por efecto desvirtuar principios fundamentales.[. . .]" Sala Tercera 
de la Corte. Sentencia #483-01. Fecha 25 de mayo del 2001. 
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3.2.2 Derecho de Abstención 

El derecho de abstención es de importancia para nuestro tema. Es un 

derecho que le compete, tanto al imputado, así como el menor víctima de 

abuso sexual, ya que se le debe informar que tiene derecho a abstenerse de 

declarar cuando el ofensor se trata de algún familiar. 

El derecho de abstención es un derecho inviolable consagrado en los 

artículos 36 de la Constitución Política, 8.2.g) de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y 205 del Código de Procedimientos Penales. 

En el numeral 36 de la Constitución Política, se estipula: "En materia 

penal nadie está obligado a declarar contra si mismo, ni contra su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado 

inclusive de consanguinidad o afinidad", así, como respecto del artículo 205 del 

Código Procesal Penal, que señala: "Podrán abstenerse de declarar, el 

cónyuge o conviviente, con más de dos años de vida en común, del imputado y 

sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales, hasta el tercer grado 

inclusive de consanguinidad o afinidad... Deberá informarse a las personas 

mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan testimonio. 

Ellas podrán ejercer esa facultad aun durante su declaración, incluso en el 

momento de responder determinadas preguntas." 

Es abundante y clara la jurisprudencia sobre el tema del derecho de 

abstención. A continuación se citan los siguientes votos que reúnen tanto el 

derecho de abstención de declarar contra sí mismo, como el derecho de 

abstención de declarar en contra de parientes, y la obligación de los 

funcionarios de advertir sobre tal derecho en particular la aclaración a la 

consulta de que si los profesionales a la hora de realizar peritajes tenían 

obligación de advertir al evaluado sobre este derecho de abstención. 

66"/I. el derecho de abstenerse de declarar contra los parientes que señala el 

66 Sala Tercera de la Corte. Sentencia #CAP 0016-06. Fecha: 11 de Mayo de 2006. 
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artículo 36 de la Constitución Política, y de declarar en contra de sí mismo, es 

definitivamente una garantía que integra el debido proceso, y que implica el 

derecho del imputado a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes 

inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que las declaraciones que 

voluntariamente y sin coacción alguna rinda, lo sean sin juramento y recibidas 

única y personalmente por el juez (sentencia 01739-92); en el caso de los 

parientes señalados en la norma, implica -sea en virtud de familia de hecho o 

por vínculo matrimonial-, que se lleve a cabo el acto procesal de advertencia y 

el derecho para el pariente privilegiado de ser informado de este derecho, así 

como el derecho de ejercerlo sin consecuencias si así lo desea. 

Indudablemente que si no se hace la advertencia, se viola tanto el derecho del 

imputado a que el acto procesal se lleve a cabo, como el derecho del pariente a 

saber que le asiste ese derecho. Bien podría ser que, de no ser advertido, 

declare contra los intereses de su familia, lo cual ha sido interpretado 

erróneamente como una renuncia al privilegio constitucional, pero, ¿cómo 

puede alguien renunciar a un privilegio que no sabe que tiene? Es costumbre 

muy arraigada en los tribunales de justicia, advertir al imputado que tiene 

derecho de abstenerse de declarar sin que ello implique presunción de 

culpabilidad en su contra. En realidad no existe ninguna razón lógica de porqué 

velar por el respeto riguroso de la primera parte del artículo 36 de la 

Constitución, y no velar por la segunda, que tiene el mismo fundamento, 

importancia y rango. De allí que si en sentencias anteriores (ejemplo la 

sentencia número 03129-96) se dijo que el privilegio constitucional señalado le 

asiste al familiar privilegiado y no al imputado, ello es un error que ahora se 

rectifica, no sólo por lo expuesto supra, sino por las siguientes razones: a) Es 

una regla reconocida de derecho constitucional, el que las normas de la 

Constitución, por su naturaleza, son autoaplicativas, salvo que de la propia 

norma o de las actas que contienen el sentido del Constituyente, se indique 

expresamente lo contrario. En el caso del artículo 36 citado, ni la norma, ni las 

actas de la Asamblea Constituyente contienen una restricción o explicación en 

ese sentido; b) en segundo lugar, como ya se había señalado, las garantías 

constitucionales no pueden ser interpretadas en forma restrictiva, mucho 
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menos las que atañen a la libertad de las personas (indubio pro libertate), y, c) 

la norma otorga dos derechos simultáneos, el del familiar privilegiado a ser 

informado con el consecuente derecho a declinar la garantía, y el del imputado, 

a que como acto procesal, se realice la advertencia, todo en aras, por 

supuesto, no de dejar libres con tecnisismos a los sospechosos de haber 

cometido delito y dificultar así la labor contra el crimen, sino, como ya lo había 

señalado la propia Sala, para proteger la unión familiar cuando choque con los 

intereses de la administración de justicia: 

[". .. lo que pretende la norma es garantizar, ante una colisión de intereses 

respecto de la administración de justicia y la integridad familiar, este último, por 

ser el que indudablemente se verá afectado cuando uno de los parientes a que 

se refiere la norma constitucional, sirva de testigo o medio de prueba, en contra 

de los intereses del imputado. '1 

Respecto de esta posición de la Sala parece sumamente equivocada. 

Luego de un arduo estudio del deber del Estado de velar por el interés superior 

del niño, niña o adolescente, en este derecho se ven contrapuestos el derecho 

de familia contra el interés superior del menor, asumiendo de manera crítica 

que lo mejor para el menor es abstenerse de declarar, lo cual no es 

necesariamente cierto. 

En los casos donde un menor es maltratado o abusado sexualmente por 

alguno de sus parientes, el interés a tutelar debería ser el del menor y no el de 

su familia. No obstante, la Sala Constitucional, tratando el tema de la 

abstención, privilegió el interés de la familia en situaciones de conflicto, antes 

que el interés del menor. 

Como fundamento de lo dicho se hace referencia a los votos No 264-91 

de 14.30 horas del 6 de febrero de 1991 y el No 2984-93 de 9.15 horas del 25 

de junio de 1993. En igual sentido Voto 2776-92. 

En el primero de los votos citados el alto tribunal estableció que el 

derecho de abstención en los casos indicados, tiene por ''fin... proteger la 

cohesión del núcleo familiar, fundada en razones de orden moral y familiar, 
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deja a entera voluntad del testigo decidir si declara o no dentro del proceso 

penal". En ese tanto, agrega, "es el testigo el que ostenta el privilegio de 

valorar su relación familiar y libremente decidir si declara o no lo hace". Esto no 

es posible cuando quien tenga que ejercer ese derecho sea un niño o una niña 

que, por su edad, carezca de la capacidad de discernimiento, o sea ésta 

insuficiente, para advertir la trascendencia de la declaración. Es ahí donde se 

justifica sustituir la voluntad del menor por la del profesional que le asista. 

El artículo 12.2 de la C.D.N. indica que el niño debe ser escuchado en 

todo procedimiento judicial o administrativo. También señala que si no lo puede 

hacer directamente, lo hará ''por medio de un representante o de un órgano 

apropiado". Hace falta en la estructura legislativa un eslabón fundamental que 

posibilite la correcta y efectiva protección de los derechos del menor en esos 

casos. 

La Sala Constitucional mitigó luego su posición y dispuso lo siguiente: 

"El objeto de verdad de los procesos represivos es tan Importante como la 

búsqueda de la tutela al interés superior del niño, y, en esas condiciones, la 

mínima diligencia impone al juzgador sopesar, más allá de las elementales 

reglas de la sana critica que deben impregnar la valoración de la prueba, la 

conveniencia de que un menor declare como testigo en una causa en que se 

ven enfrentados sus padres. Se dirá que la decisión habrá de tomarla, a pesar 

de su corta edad el menor, cuando, llamado al estrado, le sean explicadas sus 

garantías constitucionales que le protegen de declarar contra sus padres, pero 

también la autoridad judicial tiene que asumir su cuota de responsabilidad y 

decidir si esta sola comparecencia es necesaria y conveniente". 67 Sin embargo, 

como se anotará posteriormente, existen serias dificultades de representación y 

defensa de los menores en el proceso penal. 

Nótese que la misma Sala no estableció de qué manera puede 

resolverse el caso de un menor de escaso discernimiento por razón de la edad, 

o que padezca de alguna discapacidad que le Imposibilite comunicarse y deba 

deponer en un Juicio, asistiéndole constitucionalmente el derecho de 

67Sala Constitucional. Voto# 2196·96. Fecha. 10 de mayo de 1996. 
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abstención. Es uno de los problemas más serios porque ello no sólo pone en 

entredicho las posibilidades de una efectiva tutela de los derechos de los 

menores, sino que, además, coloca en serio riesgo la correcta administración 

de Justicia, sin ignorar las facilidades con que cuentan los allegados al niño o 

niña para manipularle u obligarle a no declarar acerca de los hechos. Esta 

circunstancia ha hecho que se engrose la cifra de impunidad de los delitos en 

perjuicio de niños, niñas y adolescentes. 

" .... como lo ha señalado la Sala Tercera de la Corte, tales relatos que 

suministran las personas examinadas por peritos no son declaraciones 

equiparables a las rendidas ante el Ministerio Público o los jueces, no pueden 

ser introducidas directa e independientemente al debate ni, mucho menos, 

sustituir al testimonio rendido de viva voz ..... Por ende, exigir que el médico, el 

psicólogo o el trabajador social adviertan a la persona de un presunto derecho 

de abstención, no solo es irrazonable (pues se les obligaría a aplicar un 

conocimiento jurídico que no les compete), sino que tampoco es requerido por 

la ley. Una vez que la persona formuló su denuncia ante el Ministerio Público o 

fue entrevistada por ese órgano, se le advirtió de su derecho de abstención y 

estuvo anuente a no ejercer ese derecho, se entiende con claridad que también 

dio su anuencia a participar en las operaciones periciales u otros actos 

semejantes necesarios para la investigación, sin que sea preciso que cada 

perito que la examine le recuerde de ese derecho, en particular cuando se 

atiende a que la tarea del perito, como se adelantó, no es la de recibir 

declaraciones, sino someter a examen a la persona misma para rendir un 

criterio experto que puede favorecer o perjudicar los intereses del acusado. 

Los psicólogos forenses acostumbran indicar a los pacientes que el 

sometimiento a la pericia es voluntario, no se relaciona con un derecho de 

abstención, sino con el hecho indudable de que todo análisis psicológico 

requiere de la voluntad del evaluado. 

De allí que corresponde, en primer lugar, distinguir entre las informaciones 

espontáneas que se reciben extra-proceso y las manifestaciones que se 

obtienen intra-proceso. Se consideran manifestaciones espontáneas "extra 

proceso" las narraciones de hechos que los testigos con derecho de 

abstenerse de declarar hagan fuera del proceso, ante personas que no están 
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en principio obligadas a formular advertencia alguna e independientemente de 

si realizan o no una función pública. Desde esta perspectiva se incluye a 

educadores, trabajadores sociales, médicos y psicólogos -entre otros- que 

conocen del hecho en virtud de laborar en una escuela, hospital u otra 

institución a la que acude una víctima de delito. Por ejemplo, estos 

profesionales pueden válidamente declarar en juicio aquello que en forma 

espontánea y voluntaria les haya narrado la víctima y sus familiares, con la 

posibilidad de que se tome en consideración para sustentar una sentencia. Es 

claro que tales manifestaciones, al ser en sede "extra proceso" son 

espontáneas y absolutamente voluntarias, pues no son originadas en la orden 

de una autoridad judicial. Se trata de testimonios de personas que se refieren a 

conversaciones mantenidas con otras personas que gozan del derecho de 

abstención (imputados y familiares suyos), ya que ante ellos, rindió su versión 

sin estar de por medio una investigación policial, fiscal o jurisdiccional de tal 

suerte que puede valorarse para resolver el caso, conforme las reglas de la 

sana crítica, el contenido de las declaraciones de esos testigos que se 

impusieron del contenido de lo que la persona con derecho a abstenerse, 

manifestó libre, voluntaria y espontáneamente. 

Distinta es la situación de las manifestaciones que se obtienen "intra

proceso". Esta situación se observa en el caso de declaraciones rendidas 

durante la elaboración de los peritajes ordenados por el juez, por el Ministerio 

Público o la misma policía judicial -en los casos en que se encuentra 

autorizadr:r, tal y como ocurre en las pericias médicas, psiquiátricas y 

psicológicas que se llevan a cabo en las secciones correspondientes del 

Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, 

porque al formar parte de las diligencias realizadas dentro de un proceso y al 

ser órdenes emanadas por una autoridad competente, las personas que gozan 

del derecho de abstención (imputado y sus parientes), no acuden a declarar en 

forma espontánea. En otras palabras, no es lo mismo conocer de los hechos en 

razón de su cargo y fuera de un proceso (como por ejemplo, funcionarias del 

Patronato Nacional de la Infancia, médicos, maestros o trabajadoras sociales), 

que conocer de los hechos por orden de juez u otra autoridad judicial cuando 

se ha ordenado una pericia médica, psiquiátrica o psicológica. En esos casos 

la espontaneidad de la manifestación desaparece. Sobre esa base, lo narrado 
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ante los peritos oficiales, tales como el médico, psiquiatra o psicólogo, no 

puede introducirse al debate ni ser tomado en cuenta para la decisión, porque 

el relato de la víctima y sus familiares no se ha producido en forma espontánea 

y voluntaria, sino como una condición para el curso mismo del proceso judicial. 

En este supuesto, si la persona que goza del privilegio de abstención es de 

alguna manera compelida o inducida a narrar hechos sobre los que podría 

abstenerse en un debate, esa versión, suministrada al tercero, no podría ser 

válidamente introducida al juicio. En este caso los juzgadores no podrían 

considerar lo que fue revelado al tercero, sin violentar el derecho constitucional 

de abstención. 

De ahí que, en estas condiciones no es válido ni legítimo que la versión 

sobre los hechos dada bajo circunstancias obligantes por el facultado a no 

declarar, se introduzca al juicio por vía indirecta, si el que ha dado la versión se 

abstiene de declarar. El criterio de la "espontaneidad" ha de ser interpretado 

restrictivamente y, así, no podrán recibir ese calificativo las manifestaciones 

que se hayan hecho ante ciertas autoridades que omitan advertir al testigo de 

la existencia de su derecho de abstención (policías, fiscales, jueces, etc.), o 

bien las que sean resultado de una orden judicial (por ejemplo, las rendidas 

ante peritos forenses); pues ellas integran parte del curso mismo del proceso. 

No puede estimarse como espontáneo el conocimiento de los hechos obtenido 

por funcionarios o profesionales en razón de sus funciones o en el ejercicio de 

sus cargos, relatados bajo esas circunstancias por personas con derecho de 

abstención, ni es posible incorporar de modo indirecto, a través de ellos, tales 

declaraciones ya que no puede hablarse de manifestaciones espontáneas 

brindadas a un tercero, cuando éstas se rinden como consecuencia de una 

citación que se les confiere y a raíz de la "entrevista" o interrogatorio que se 

realiza. Al respecto, cabe destacar que si bien la Sala Tercera en su voto # 

2005-01471, de las 10:15 horas del 19 de diciembre de 2005, señaló que el 

estudio social no podía ser tomado en cuenta por la omisión de advertir a las 

ofendidas de las facultades de abstención, ciertamente dicha afirmación no 

puede ser interpretada fuera de contexto como una exigencia de que los peritos 

realicen las advertencias sobre dicha facultad, sino que del análisis integral de 

lo resuelto en esa oportunidad, específicamente del considerando I al que se 

hace remisión expresa, el vicio surgió en ese caso de la circunstancia de que 
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las manifestaciones de las ofendidas -parientes del acusado- no fueron 

espontáneas, por cuanto se dieron en virtud de una orden judicial. A esto se 

adiciona que mediante el uso de una "o" disyuntiva, la Sala distinguió entre las 

autoridades (policías, fiscales y jueces) que deben advertir al testigo u ofendido 

de la existencia de su derecho de abstención y los peritos forenses, 

trabajadores sociales, etc., cuya intervención es en el cumplimiento de una 

orden judicial . 

... Si la persona examinada por el perito, con facultad para ello, se abstiene 

de declarar en juicio, lo que esa persona le dijo al experto, para informarlo 

acerca de los detalles de la sintomatología y de los orígenes del problema 

sometido a criterio técnico, que es necesario conocer para la peritación misma, 

no puede introducirse por esa vía al contradictorio, porque tal manifestación no 

fue espontánea, ni libre, ni voluntaria. No obstante, lo que el perito dice en 

cuanto a su especialidad, como diagnóstico científico, y condiciones técnicas, 

debe mantenerse y debe ser considerada en juicio como prueba legítima, se 

toma en cuenta lo que la peritación señala, como diagnóstico de la pericia, y 

conclusiones técnicas, porque tal conclusión nada tiene que ver con la facultad 

de abstención de declarar de que goza quien fue objeto del examen. En este 

mismo sentido, no puede dejarse de lado, que los profesionales a cargo de un 

peritazgo no solo pueden, sino que deben, imponerse de las circunstancias 

que explican y rodean un supuesto hecho delictivo para poder hacer su 

diagnóstico y extraer las conclusiones pertinentes. 

En resumen, cabe decir que si la manifestación de una persona que con 

facultad para ello se abstiene de declarar en juicio, ha sido dada a un tercero 

espontáneamente, en acto voluntario y libre, quien recibió la versión puede 

manifestarla válida y legítimamente en juicio, y el tribunal de mérito debe 

analizarla de conformidad con las reglas de la sana crítica, y tomarla en cuenta 

para fundamentar la sentencia que dicte, en un sentido o en otro. Si la 

manifestación de quien tiene derecho a abstenerse se ha dado en 

cumplimiento de una disposición jurisdiccional, o en un acto no espontáneo, y 

esa manifestación se ha objetivado en un dictamen, en éste se debe distinguir 

la opinión del técnico sobre el punto de la peritación y la versión del examinado 

sobre hechos objeto del proceso judicial. La opinión del técnico debe 

considerarse en juicio por ser legítima. Lo que éste narre acerca de lo que le 
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dijo la persona, con derecho de abstenerse de declarar en juicio, no puede 

considerarse prueba legítima, porque sería una manera indirecta y espúrea de 

burlar la voluntad de abstención del interesado. 

Dicho lo anterior, debe aclararse que son las autoridades judiciales 

(policiales, fiscales y jurisdiccionales), así como policiales las que 

obligatoriamente han de realizar y dejar constancia de la facultad de 

declarar o guardar silencio que asiste a los imputados y sus familiares 

con derecho de abstención. Este aspecto es contemplado por la Convención 

Americana de Derechos Humanos al indicar que: "Toda persona tiene derecho 

a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." (Artículo 8 inciso 1 ). ". 

Es más, incluso en sede policial al manifestar el acusado su deseo de declarar, 

ese hecho deberá ser comunicado al Ministerio Público, para que se le reciba 

su manifestación con todas las garantías legales y constitucionales (artículo 98 

del Código Procesal Penal). En tal sentido, interpretar que para la realización 

de cualquier tipo de peritaje con fines probatorios se requiere dejar constancia 

-so pena de nulidad- de que se le advirtió que podía negarse a ello, no es el 

propósito que se busca con la garantía anteriormente examinada, lo que sí es 

necesario es que conste la indicación del carácter voluntario del examen. Esto 

es así en virtud de que, en sentido estricto, los profesionales que practican un 

peritazgo no pueden considerarse autoridades judiciales y lo que toman es una 

entrevista y no una declaración. Obsérvese en todo caso, que 

independientemente de que haya accedido en esa oportunidad al examen, que 

si al momento del contradictorio decide hacer uso de su derecho de 

abstenerse, su relato sobre los hechos no podrá ser introducido al proceso por 

la vía del dictamen, pues la facultad de abstención se garantiza en el debate, 

de ahí que su expresión de voluntad en la audiencia alcanza a toda otra 

manifestación procesal que se haya hecho con anterioridad, pues se trata de 

un derecho irrenunciable y que puede ser ejercitado en cualquier fase del 

proceso. 

No puede dejar de mencionarse que al denunciar y declarar en la etapa 
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de investigación preliminar, la víctima o sus representantes legales están 

claramente manifestando su voluntad de que el hecho se investigue y se lleven 

a cabo todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

Resulta innecesaria la constante advertencia de un derecho que ha 

manifestado claramente renunciar a ejercer. Esto no impide que en el momento 

que cambie de opinión, en etapas posteriores del proceso, lo pueda 

reivindicar conforme la Constitución y las leyes se lo tutelan. 

3. En conclusión: 

3.1- Los peritos oficiales de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense 

del Organismo de Investigación Judicial, no tienen el carácter de "autoridad 

judicial" en sentido estricto y, en razón de ello, no están obligados a hacer la 

advertencia del derecho de abstención que cubre a determinadas personas 

constitucional y legalmente protegidas. 

3.2- Estos profesionales sí están obligados a prevenir a estas personas, 

eventuales víctimas de un delito, del carácter voluntario del examen pericial 

que se les practica. 

3.3- No es necesario que en los dictámenes periciales se anote la relación de 

hechos que haga la persona interesada sobre lo ocurrido, dado que esta 

información puede conservarse en el expediente personal del paciente, siendo 

que lo pertinente es el diagnóstico y las conclusiones técnicas que el 

profesional exponga. ,,ss 

Capítulo 111: El Informe Pericial 

Sección 1: Peritos Especialistas 

El sistema jurídico costarricense, tanto por medio de la ley como por 

medio de la doctrina, reconocen al Juez la condición de "perito peritorum" o 

perito de peritos, no obstante, cuando se trata de materia especializada, como 

es la persona menor de edad, la formación judicial no es óptima para valorar en 

forma adecuada las situaciones sometidas a conocimiento. 

68 Comisión de Asuntos Penales. Criterio# CAP 0016-06. Fecha: 11 de mayo del 2006. 
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Se ha dicho que el perito es la persona que integra el conocimiento del 

Juzgador cuando se trata de conocimientos especiales sobre alguna ciencia, 

disciplina, arte, o cualquier otro fuera del ámbito del Derecho. 

Doctrinariamente, el autor Muñoz Conde indica al respecto del tema que" 

" ... Perito es la persona que interviene en el proceso para declarar, con 

finalidad probatoria, acerca de los hechos relativos al objeto del proceso, 

siendo para ello necesario poseer determinados conocimientos específicos, 

científicos, artísticos o práctico .... ''°9 

ARTÍCULO 213 CPP.- Peritaje 

Podrá ordenarse un peritaje, cuando para descubrir o valorar un elemento 

de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, 

arte o técnica. 

La valoración del hecho es jurídica, no obstante, si bien el juez por virtud de 

la libre valoración puede apartarse de la pericia rendida, ello no resulta fácil, 

pues las argumentaciones que deben darse, le hacen difícil refutar una pericia 

de tal magnitud, por tratarse de un conocimiento muy especializado, del cual no 

es conocedor. 

Aun así el juez debe valorar el peritaje conforme con las reglas de la sana 

crítica, por lo que puede apartarse del mismo siempre y cuando dé las razones 

para justificar esto. 

En ese sentido, ha señalado la Sala Constitucional que: "la separación por 

parte de los juzgadores, del criterio técnico contenido en una prueba pericial no 

lesiona el debido proceso, siempre que se fundamente el motivo de la 

separación, y el razonamiento resulte conforme con las reglas de la sana 

critica." 70 

69 
Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal Parte Especial. Valencia, Editorial Valencia, 1995, p. 800. 

70 Sala Constitucional. Voto No. 5100-M-96 No. 5917-96 DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del cinco de noviembre de 
mil novecientos noventa y seis. 
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ARTÍCULO 214 CPP.- Título habilitante 

"Los peritos deberán poseer título habilitante en la materia relativa al punto 

sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén 

reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a una persona de 

idoneidad manifiesta. 

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o 

circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las 

aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, 

regirán las reglas de la prueba testimonial." 

En el caso de Costa Rica en los casos donde la ciencia, arte o técnica 

se encuentra reglamentada se requiere título universitario relativo a la materia a 

la cual se dictaminará, ya que el título presupone la necesaria formación de la 

persona en la especialidad y el título hace evidente su pública y autorizada 

habilitación. 71 

Es de importancia indicar que dentro del Poder Judicial costarricense, 

para ser llamados peritos que integra la Sección de Psicología y Psiquiatría, se 

debe cumplir con los requisitos exigidos por ley, que los califiquen para realizar 

el estudio de la evidencia sometida a su consideración. En el caso de esta 

sección el Departamento de Medicatura forense exige a estos funcionarios 

poseer título de maestría en Psicología forense. En el caso del Departamento 

de Trabajo Social y Psicología se requiere contar únicamente con un título de 

licenciatura en Psicología; esto es importante ya que la idea de la valoración 

es que se emita un Dictamen Pericial. 

El perito puede ser llamado para declarar en juicio y para defender su 

Dictamen ya que es incorporado dentro del expediente como elemento de 

prueba y llega a ser analizado por parte del Tribunal durante el debate. 

71 Clariá Olmedo, J, Tratado de derecho procesal penal, 7 tomos, Buenos Aires, p. 344, 
1964. 
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ARTÍCULO 215.- Nombramiento de peritos 

"El Ministerio Público, durante la investigación preparatoria, y el tribunal 

competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deban 

intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por 

plantear, atendiendo a las sugerencias de los intervinientes. 

Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y 

deberán acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual 

presentarán los dictámenes. Serán causas de excusa y recusación de los 

peritos, las establecidas para los jueces. En todo lo relativo a los traductores e 

intérpretes, regirán análogamente las disposiciones de este apartado." 

Esto se reitera en la Circular 29-2001 del 1 Consejo Superior del Poder 

Judicial la cual estipula que : 

"Cuando se requiera valoración de algunas de las partes en el proceso, 

sobre aspectos mentales o emocionales, debe especificarse claramente si se 

requiere una pericia psiquiátrica o psicológica; asimismo se debe fijar con 

precisión los temas de la peritación, es decir, qué es lo que se desea evaluar, 

ajustándose a las exigencias establecidas en los códigos procesales. Circular 

NºOBB-2001, San José, 07 de setiembre del 2001.-" 

Posterior a la reforma del CPP de 1996, se faculta la posibilidad de 

nombrar "peritos de parte", además de los consultores técnicos. Esto se 

concreta con el artículo del CPP vigente: 

"ARTÍCULO 216.-Facultad de las partes 

Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará, en su caso, 

al Ministerio Público y a las partes la orden de practicarlas, salvo que sean 

sumamente urgentes o en extremo simples. 

Dentro del plazo que establezca la autoridad que ordenó el peritaje, 

cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta, a otro perito para 

reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él, cuando en 

las circunstancias del caso, resulte conveniente su participación por su 

experiencia o idoneidad especial. 
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Las partes podrán proponer, fundadamente, temas para el peritaje y 

objetar los admitidos o propuestos por otra de las partes." 

Cabe señalar que existen dos tipos de peritos: 

Los peritos oficiales: estos peritos son definidos por el artículo 55 de la 

Ley Orgánica del OIJ que establece que los Jefes de Sección de los 

Departamentos de Medicina Legal y de Laboratorios de Ciencias Forenses se 

consideran peritos oficiales de los tribunales para la práctica de los exámenes y 

reconocimientos que se les ordene. De igual manera son peritos oficiales los 

profesionales inscritos en la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial como tales. 

Todos los peritos se juramentarán al asumir su cargo. Sus dictámenes se 

reputarán auténticos, ya que no necesitarán del trámite de ratificación ni 

recibirán honorarios por su petición. 

Los peritos de parte: El perito propuesto por la parte es conocido 

doctrinalmente como el "Perito Contralor'', sin embargo, uno de los 

cuestionamientos que más frecuentemente se formulan es la falta de 

objetividad que pueda guardar éste, ya que es común en el pensamiento 

popular, que quien paga la pericia pretende que ésta sea vertida conforme en 

sus intereses particulares. 

En cuanto a los consultores técnicos se aclara su función y relación 

con los peritos de partes en la Circular de Corte Plena 122-2004 del 21 de 

setiembre del 2004: 

" ..... Se contempla la posibilidad de nombrar "peritos de parte" además 

de los consultores técnicos: "Dentro del plazo que establezca la autoridad que 

ordenó el peritaje, cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta a otro 

perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él, 

cuando en las circunstancias del caso resulte conveniente su participación por 

su experiencia o idoneidad especial" (art. 216). Los consultores técnicos 

pueden asistir a los peritajes, incluso a aquellos realizados por los peritos de 

parte descritos en el artículo 216 (ver arts. 216 y 217), y pueden además hacer 

observaciones que deben ser tomadas en cuenta por los peritos (art. 218). El 

consultor técnico debe guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su 
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actuación (art. 223). Estas normas deben complementarse con la Ley 

Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, que encarga a esta 

dependencia de realizar peritaciones ( art. 4 inciso 11) .... "72 

Dado las modernizaciones del sistema donde cada vez se implementa 

de manera más fuerte la oralidad, a raíz de esto, se pretende que todas las 

pericias sean cuestionables en la fase de debate. Es en esta etapa, en la que 

se le otorga un verdadero valor probatorio a los dictámenes presentados ante 

el Tribunal. Esto tiene como consecuencia que sea el propio perito elaborador 

del dictamen el que va a ser valorado en juicio, se pretende de esta manera no 

solo determinar el grado de conocimiento, sino los métodos utilizados en la 

elaboración de su dictamen y conclusiones. Las partes para poder lograr 

cuestionar a los peritos deponentes necesariamente deben contar con la ayuda 

de un consultor técnico, ya que estos son los expertos en la materia que se 

peritó en un determinado asunto. Su aporte se da a las partes ya que son estos 

quienes pueden señalar los aciertos y errores que pudieron cometerse en un 

determinado peritaje. 

El artículo 126 del CPP establece que: 

"ARTÍCULO 126.- Consultores técnicos 

Si, por las particularidades del caso, el Ministerio Público o alguno de los 

intervinientes consideran necesaria la asistencia de un consultor en una 

ciencia, arte o técnica, lo propondrán al Ministerio Público o al tribunal, el cual 

decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, sin que 

por ello asuman tal carácter. 

El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, acotar 

observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejará 

constancia de sus observaciones. 

Podrán acompañar, en las audiencias, a la parte con quien colaboran, 

auxiliarla en los actos propios de su función o interrogar directamente, a 

72 Circular de Corte Plena 122-2004 del 21 de setiembre del 2004 
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peritos, traductores o intérpretes, siempre bajo la dirección de la parte a la que 

asisten." 

Al respecto el señor Llobet Rodríguez dice que a diferencia de la 

creencia popular, el consultor técnico no tiene que rendir declaración durante el 

juicio oral, es por ello que su intervención se asemeja a la de un defensor más 

que a la de un perito, este consultor tiene la posibilidad de interrogar al perito 

designado, incluso puede colaborar con redacción de las conclusiones del 

debate oral y público. 73 

1.1 Diferencias entre la labor del Psicólogo Clínico y la labor del 
Psicólogo Forense 

En el campo de la psicología cabe hacer la referencia de las funciones 

que desarrollan los distintos tipos de psicólogos a la hora de valorar a las 

personas menores de edad en los procesos de abuso sexual. 

Uno de los dilemas más comunes en este tipo de valoraciones es 

diferenciar la valoración psicológica forense y la evaluación clínica. La 

valoración clínica se centra en lo que es la parte diagnóstica y luego se emite 

una respuesta psicoterapéutica para tramitar una consecuencia emocional. 

Mientras que la psicología forense tiene algunas otras exigencias de carácter 

científico, que deben ser tomadas en cuenta para poder realizar un informe 

pericial de calidad. 

La psicología forense integra los aspectos del psico-diagnóstico de la 

psicología clínica, con los alcances legales o jurídicos en el manejo de la 

información, sin embargo, la psicología forense contiene parte de lo clínico, 

pero lo clínico no incluye a lo forense. Una de las diferencias fundamentales 

tienen que ver con el ámbito de la confidencialidad (secreto profesional con el 

paciente), a la hora de realizarse la evaluación forense, ésta debe contar con el 

73 Llobet Rodríguez, Javier. Proceso Penal Comentado. San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2006, P.248. 
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consentimiento informado del paciente, ya que la información obtenida de ella, 

eventualmente, va a llegar a ventilarse en los estrados judiciales. En el caso de 

la psicoterapia recibida lo usual es que sea de carácter confidencial, siguiendo 

las reglas del secreto profesional entre médico y paciente. 

El rol de evaluador forense o perito en un caso de abuso sexual es 

distinto, pero no excluyente del rol que pueda desempeñar el psicólogo en 

otras instancias como clínico y terapeuta. 

Como un evaluador forense, la tarea de perito puede ser realizada desde 

la práctica privada como un perito de parte, o también, como lo sería un perito 

del sistema judicial, o a petición del Ministerio Público. El evaluador forense 

como un entrevistador especializado y experimentado que debe dirigir la 

investigación de abuso, no puede ser terapeuta de ese niño en particular. 

El evaluador forense como todos los participantes en la instancia judicial, 

está obligado en su proceder al respeto irrestricto de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, dado que en Costa Rica los tratados 

internacionales que reconocen derechos humanos tiene un rango de ley 

superior a la Constitución Política de la República. 

Un evaluador forense debe tener siempre presente los siguientes 

elementos, debe estar abierto a concluir científicamente respecto de la petición 

que le ha sido solicitada, recurriendo a fuentes distintas del evaluado y su 

familia. A lo hora de realizar la evaluación pericial se debe recolectar 

información de distintas fuentes de información, esa información es la que va a 

permitir que surjan las hipótesis que van a competir entre sí, para luego 

generar las conclusiones respectivas. De manera imparcial y verídica, respecto 

a la declaración del niño, respetando su nivel de desarrollo. 

Dado todo lo anterior cabe señalar que la conexión entre psicología 

clínica y la psicología forense radica en la exhaustividad de la evaluación y el 

diagnóstico; pero en la psicología forense se omite el tratamiento o la terapia ya 

que su fin no es éste, sino brindar una evaluación que le permita a la Autoridad 

Judicial corroborar que el menor cumple con las capacidades básicas para 
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brindar un testimonio en el proceso judicial74
. 

Sección 2: El Secreto Profesional de los Peritos 

El secreto profesional es creado entre las distintas profesiones con el fin 

de resguardar el derecho constitucional de la intimidad de las personas junto 

con el deber de confidencialidad. 

En nuestro ordenamiento, el derecho a la intimidad ha sido definido por 

la Sala Constitucional como: 

" ... el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera privada de su 

vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del interesado". 75 

Esa referencia del carácter "inaccesible" de la información al público, 

pone en evidencia el problema fundamental que encara el reconocimiento del 

derecho a la intimidad: 

"Por fin, quizás sea la "informational privacy" la más importante faceta de 

la intimidad en el momento actual, y su defensa el medio más eficaz para 

proteger la reserva de la vida privada en todas sus formas. La intimidad con 

respecto a la información se manifiesta en dos direcciones: por un lado, la 

posibilidad de mantener ocultos o reservados ciertos aspectos de la vida de 

una persona; por el otro, la posibilidad que corresponde a cada individuo de 

controlar el manejo y circulación de la información que, sobre su persona, ha 

sido confiada a un tercero". 76 

La confidencialidad es un postulado sagrado para cualquier carrera. Es 

un deber y un derecho inherente a las profesiones. Toda información que por 

razón de su profesión haya llegado al conocimiento del profesional, ya sea en 

razón de la confianza de la persona de la cual se obtiene información, 

74 Explicacíón de John Pablo Hemández Rojas licenciado en Psicología. 
75 Sala Constitucional, N. 678-91de14:17 hrs. del 27 de marzo de 1991. 

76 Ferreira Rubio, D. El derecho a la intimidad. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1982, p. 44. 
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observada o extraída de documentos, no podrá ser divulgada a terceros y se 

guardará celosamente. Es importante destacar que el secreto perdura aún 

después de terminada la relación profesional. 

Sin embargo, pese a que el secreto profesional es inviolable, hay ciertas 

circunstancias en las cuales se exime al profesional de toda responsabilidad de 

guardar el secreto profesional, como los que se citan a continuación: 

• Cuando se compruebe que éste fue quebrantado por otras personas. 

• Con excepción de padres de familia o encargados de menores de edad 

o discapacitados mentales, siempre y cuando esto no les represente 

ningún riesgo. 

El secreto profesional es guardar en secreto lo confiado al profesional en el 

tiempo que dura la prestación del servicio profesional y cuando éste concluya. 

En general, es uno de los fundamentos que se consideran en casi todos los 

códigos77
. 

El incumplir con el deber de guardar el secreto profesional se encuentra 

penado en el Código Penal en el Título VI designado como Delitos contra el 

ámbito de intimidad, sección 1, en el artículo 203 el cual indica: 

"ARTÍCULO 203.- Divulgación de secretos. 

Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días 

multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión 

o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa 

causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, 

además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de 

profesiones titulares, de seis meses a dos años." 

En el CPP en el artículo 281 inciso b) señala que para algunos 

77 Colegio Profesional de Psicología de Costa Rica. Código de Ética Profesional. San José, 
2008. 
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profesionales no es penado revelar información; a contrario sensu, se les exige 

denunciar, para el caso de los médicos, parteras, farmacéuticos, y demás 

personas que ejerzan cualquier rama de curar, que conozcan esos hechos al 

prestar auxilio de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos 

esté protegido por la ley al amparo del secreto profesional. Esto en la práctica 

ha sido causa de controversia, ya que no existe claridad para poder establecer 

cuándo el hecho está amparado por el secreto profesional y cuándo existe el 

deber de denunciar. 

En los casos en que los profesionales son llamados a juicio para rendir 

declaración sobre información obtenida durante el ejercicio de su profesión, en 

el CPP en el artículo 206 se da la posibilidad de no hacerlo invocando su deber 

de abstención, el cual estipula: 

"CPP ARTÍCULO 206.- Deber de abstención: 

Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan 

llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los 

ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, 

enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, asi como los 

funcionarios públicos sobre secretos de Estado. 

Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, 

no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del 

deber de guardar secreto. 

En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar 

las razones de su abstención. 

Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de 

abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante 

resolución fundada." 

No se podrá negar de brindar testimonio el profesional cuando éste sea 

liberado por el interesado del deber de guardar el secreto, en ese caso la 

abstención carecería de fundamento, los únicos que nunca pueden ser 

relevados son los ministros de un culto admitido. 
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La Sala Tercera en su voto 474-2003 se refiere al caso de una psicóloga 

quien es llamada a declarar en juicio, pero no es relevada del secreto 

profesional por la ofendida, se resuelve de la siguiente manera: 

" .. .Por otro lado, en este caso la ofendida acude voluntariamente donde 

la Licenciada Ramellini en busca de ayuda profesional, por lo que la 

espontaneidad desaparece, se crea un vinculo entre profesional y paciente que 

implica una serie de derechos y obligaciones, el cual desencadena en una 

prohibición para la profesional de revelar el contenido de las conversaciones 

que ha sostenido con la ofendida durante las sesiones, prohibición de la cual la 

psicóloga sólo puede ser liberada por la propia ofendida. Sin embargo, al 

comienzo de la declaración, la propia psicóloga Ramellini Centella manifiesta 

que recibió una nota de R.Z.R. donde le dice que no declare y que no la 

relevaba del secreto profesional (asi fl. 379). Por esta razón, el Tribunal 

adecuadamente considera que a la psicóloga le asiste el deber de guardar 

silencio, por lo que es ilegitima su incorporación al juicio, debiéndose tener 

como prueba no evacuada .... "78 

Así como existe la facultad de abstenerse de declarar en razón del 

secreto profesional existen situaciones donde no cabe esta facultad, en razón 

de darle protección a un derecho de mayor importancia como lo sería el interés 

superior del menor, al respecto la Sala Tercera Sentencia en su Voto 2006-

00528 resolvió al respecto: 

" ... El secreto que ampara los expedientes médicos es, al igual que las demás 

formas de secreto profesional o funcional, de carácter relativo, lo cual significa 

que la protección del derecho fundamental a la intimidad y del mejor 

desenvolvimiento de las actividades médicas (a través de una relación médico

paciente que sea franca, abierta y confiable, sin temor a que se expongan 

revelaciones no queridas) cede cuando sea preciso salvaguardar otros bienes 

juridicos de mayor jerarquia, es decir, cuando exista justa causa. En el 

presente caso es evidente que mediaba una justa causa que dispensaba del 

deber de secreto, al extremo de que la propia fiscalia lo entendió asi cuando 

78 Sala Tercera. Resolución número 2003-00474. Fecha 9 de junio de 2003. 
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propuso como prueba los testimonios de distintos profesionales de la Salud que 

atendieron a la víctima (quienes, de otro modo, podrían haber invocado el 

secreto profesional). En primer término, el derecho a la vida y a la salud de la 

persona menor de edad que fue víctima del delito, es causa suficiente para 

relevar del secreto e incluso los propios médicos que la atendieron en el 

hospital se encontraban, antes que facultados, obligados a denunciar las 

lesiones por ellos constatadas. En segundo lugar, la denuncia interpuesta por 

la madre de la niña (su legítima representante) implicó el consentimiento válido 

para que pudiera darse uso a la prueba que surgiera del expediente médico, en 

lo que resultare de interés y fuere pertinente para investigar los hechos 

concretos denunciados. Por último, el interés superior del niño, reconocido por 

Costa Rica a través de instrumentos internacionales con rango supra legal, 

obliga igualmente a dispensar del deber de reserva y confidencialidad cuando 

el mantenimiento del secreto pueda afectar los intereses válidamente tutelables 

de la persona menor de edad y salta a la vista que, en la especie, tales 

intereses co"esponden a la protección de bienes jurídicos fundamentales, no 

solo la vida y la salud, ya mencionados, sino el acceso a la Justicia de los niños 

por motivo de los delitos de que puedan ser víctimas. "79 

Sección 3: Elaboración y estructura del Peritaje 
Psicológico Forense 

El dictamen pericial es el acto procesal mediante el cual el perito materializa 

sus conclusiones de acuerdo con la observación y análisis de la persona, 

elementos, cosas o hechos, para el cual fue nombrado, estableciéndose en 

éste los principios y la metodología empleada. 80 

La información que brinde el perito debe ser en un lenguaje comprensible, 

que le permita al Tribunal y a las intervinientes utilizar la información. 

79 Sala Tercera de la Corte. Sentencia Número 2006-00528. Fecha 7 de junio de 2006. 

8° Cafferata Nores, José. La prueba en el proceso penal. 2da Ed. Ediciones de Palma. Buenos 
Aires. 1994. Pág. 45. 
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En especial, el perito debe explicar de dónde provienen sus conclusiones, 

señalar en qué pruebas, técnicas o hechos fundamenta sus conclusiones. El 

perito debe detallar el procedimiento de las entrevistas, para que el Tribunal y 

las intervinientes tengan acceso a esa información. 

Cafferata Nares lo define como: " .. la respuesta escrita emanada de una 

persona jurídica frente a un requerimiento judicial, sobre datos preexistentes a 

tal pedido que estén registrados en dependencias de aquella ... 'ª1
. 

El art 218 del CPP estipula al respecto: 

"El dictamen pericial será fundado y contendrá, de manera clara y 

precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus 

resultados, las observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos y 

las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Los 

peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones 

entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado, sin 

perjuicio del informe oral en las audiencias." 

Al respecto la Sala Tercera ha señalado: 

" ... Como bien señala Cafferata Nares: "Está claro que como el perito no 

es un oráculo, ni hay ciencias, técnicas y artes ocultas, las conclusiones a que 

llegue el dictamen tienen que ser motivadas ... La motivación consistiría en una 

explicación destinada a demostrar por qué el perito concluye como lo hace, 

fundada en principios, argumentos o deducciones de carácter científico, técnico 

o artístico, según el caso ... " (Cafferata N., José. (2008). La Prueba en el 

Proceso Penal. Buenos Aires: Lexis Nexis. p. 90). Por esta razón, porque los 

dictámenes científicos no son simples artilugios reveladores de la verdad, es 

que el artículo 218 del Código Procesal Penal establece que "El dictamen 

pericial será fundado ... ", de manera que los peritos también deben 

fundamentar los dictámenes científicos, especialmente en materias como la 

psicología y la psiquiatría, en las que los resultados de los exámenes no 

81 Cafferata N., José. La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, 
2008, p. 95. 
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presentan el grado de exactitud que pueden tener algunas pruebas biológicas o 

químicas. Es precisamente el Tribunal, como ente que decide sobre la prueba 

en general, quien esta llamado a servir de contralor de la fundamentación de 

los peritajes, para determinar si se ajustan a las reglas de la sana crítica. ''.A los 

fines de una correcta valoración de los dictámenes periciales, se ha enunciado 

una serie de pautas y advertencias: a) Se ha recomendado, desde el punto de 

vista subjetivo, la valoración ético-psicológica de la personalidad del perito ... 

Se ha señalado también, como fuente de posibles errores del perito, los 

defectos de percepción de los hechos sobre los cuales basará sus 

conclusiones, sus deficiencias de raciocinio (las conclusiones lógicamente 

correctas pueden no ser verdaderas), su oscilación entre posiciones científicas 

diversas y el nivel de sus conocimientos. b) Desde el punto de vista objetivo, se 

han señalado como pautas de valoración la autenticidad de los hechos que 

fundan la conclusión... el sustento de los métodos científicos empleados; el 

grado de desarrollo alcanzado por la respectiva ciencia, arte o técnica; '_si entre 

las premisas y conclusiones hay un necesario nexo lógico; si el informe es en sí 

mismo preciso o indeciso, coherente o contradictorio, concluyente o 

inconcluyente _'_. También se podrá atender a la firmeza o calidad de los 

fundamentos la uniformidad o disconformidad de las conclusiones (si hubiese 

varios dictámenes) y los demás elementos de prueba obrantes en el proceso." 

El perito forense debe detallar las pruebas psicológicas realizadas en la 

evaluación. Debe explicar la metodología empleada en su evaluación, por 

ejemplo, si indica "entrevista clínica forense" "observación conductual", explicar 

en su dictamen en qué consiste esta metodología. El perito debe brindar una 

explicación completa al Tribunal y a las partes intervinientes; sobre algunas 

pruebas o técnicas específicas utilizadas en una valoración de abuso sexual. 

Señalando las debilidades y fortalezas de cada una de estas técnicas, o por 

qué se excluyen o confirman los hechos según cada uno de los procedimientos 

empleados. La fecha cuando se llevó a cabo la pericia. 

Es necesario que se indique la condición en la que se encontraban las 

circunstancias, personas, consultadas a la hora de realizar la pericia. El 

dictamen debe contener las conclusiones a las que arriba el perito, de acuerdo 
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con sus conocimientos, en el caso que interesa, según su tipo de conocimiento 

ya sea médico, psiquiátrico, psicológico. Las conclusiones son las respuestas 

precisas de los expertos relacionadas con las cuestiones sometidas a su 

conocimiento y observación. 

Recapitulando, lo que debe contener un dictamen pericial psicológico o 

psiquiátrico de personas menores ofendidas es: los atestados completos del 

perito actuante, indicando sus años de experiencia, el número aproximado de 

peritajes que ha realizado, sus especialidades y actualizaciones en el tema 

realizados. Luego de analizar un par de expedientes se evidenció que en el 

caso de los dictámenes ofrecidos por perito de parte se aporta junto con el 

peritaje el currículo del perito. En los casos donde el perito es oficial 

simplemente al final del documento se indica el nombre completo del perito, su 

profesión, ya sea psicólogo o médico psiquiatra con su respectivo código. 

Aunque se recomienda que los peritajes no sean realizados bajo modalidad 

de machotes, ya que se debe valorar cada caso en particular, la realidad es 

que luego de analizar unos 20 expedientes se pudo constar que por lo menos 

en los acápites todos los peritajes de peritos oficiales contaban con la misma 

estructura. 

En el encabezado de la página viene el nombre del Departamento que 

realiza el peritaje, ya sea el Departamento de Medicina Legal o el 

Departamento de Trabajo Social. Se hace referencia a la fiscalía que envió la 

solicitud, se ponen los datos del menor valorado, así como la fecha y el número 

de expediente judicial, el tipo de delito siendo investigado y el nombre del 

imputado. 

Luego se anota que el dictamen cuenta con el consentimiento informado de 

la menor y su respectivo representante legal. Luego una sección que se titula 

"Motivo de Referencia"; "Metodología empleada y fuentes de información"; 

"Análisis Psicosocial de la situación valorada"; "Conclusiones"; y por último las 
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"Recomendaciones". 82 

En cuanto a su ejecución se estipula en el CPP: 

"ARTICULO 217.-Ejecución del peritaje 

El director del procedimiento resolverá las cuestiones que se planteen 

durante las operaciones periciales. 

Los peritos practicarán el examen conjuntamente, cuando sea posible. 

Siempre que sea pertinente, las partes y sus consultores técnicos podrán 

presenciar la realización del peritaje y solicitar las aclaraciones que estimen 

convenientes; deberán retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación. 

Si algún perito no cumple con su función, se procederá a sustituirlo." 

Según Llobet Rodríguez, cabe mencionar que el perito en la fundamentación 

de su dictamen debe hacer referencia a las observaciones de los consultores 

técnicos cuya función ya fue explicada anteriormente. Debe indicarse cuales 

fueron las observaciones realizadas durante la evaluación.83 

Sección 4: Objetivos del peritaje 

En lo que concierne a la materia penal con respecto de menores de 

edad, como en ninguna otra, el juez tiene mayor asesoría y apoyo de los 

equipos interdisciplinarios, tanto en las pericias propiamente dichas, como en 

los informes psicológicos o de trabajo social, que ilustran en el proceso, no sólo 

al menor como tal, sino las demás condiciones sociales y familiares de éste, a 

fin de llegar a una resolución más adecuada. 

En los casos de menores abusados es lo usual en la práctica que el 

Ministerio Público remita al ofendido al psiquiatra o psicólogo forense para que 

82 Información tomada del Dictamen Psicosocial Forense número 150-2013 Cartago de la 
Oficina Regional de Trabajo Social y Psicología Equipo lnterdisciplinario. 
83 Ll obet Rodríguez. op. Cit. 
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se le realice un examen mental con la finalidad de valorar si existen posibles 

secuelas del menor originadas por el delito que es investigado. 

En la mayoría de pericias lo que se va a solicitar es que se determine a 

través de la aplicación de tests, entrevistas y obtención paralela de información, 

si el menor cuenta con el desarrollo cognoscitivo, según su edad y si se 

encuentra capacitado para rendir testimonio durante el debate. Anteriormente, 

se le pedía a los expertos que a través del peritaje le dijeran al Tribunal el 

grado de credibilidad o precisión del relato del menor, si estaba diciendo la 

verdad o si mostraba sintomatología relacionadas con secuelas de abuso 

sexual. 

En la actualidad, las áreas de escrutinio que deben ser usadas para este 

tipo de casos, se refieren a la competencia como testigo de una persona, en tal 

caso esas se refieren a la memoria de la persona, a la capacidad de 

compresión y de expresión verbal y a la sugestionabilidad. 

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación ha señalado lo 

siguiente: " ... No obstante que el criterio de estos profesionales constituye un 

valioso apoyo para el órgano jurisdiccional con el fin de apreciar la credibilidad 

de la prueba testimonial al pronunciarse sobre el mérito de una acusación, 

siempre le corresponde al Juez -con base en los principios acusatorios de 

oralidad, inmediación, continuidad y contradictorio- determinar el valor de cada 

uno de los elementos probatorios, inclusive de la testimonial, pues ello 

constituye una de las funciones primordiales que desarrolla la administración 

de justicia. Esto significa que si aceptáramos la tesis de que son los psicólogos 

o psiquiatras los responsables de establecer la veracidad de los testimonios, 

ello implicaría que a ellos se les estaría trasladando la misma potestad de 

administrar justicia, por cuanto con dicho criterio se estaría decidiendo la litis. 

Desde luego, como afirmamos, el juez puede ser asesorado y orientado en esa 

delicada tarea de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, 

pero no puede trasladarse ese deber a otros profesionales ... Aunado a lo 

anterior debe tomarse en cuenta que si bien los peritos en psicología y trabajo 

social forenses son personas preparadas en su campo, y por ello aplican sus 

conocimientos teóricos y prácticos al valorar cada caso concreto, no por ello 
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pierden el bagaje de subjetividad que como seres humanos les resulta 

inherente y que les viene impuesto por esa misma condición, de donde es claro 

que sus conclusiones (enmarcadas dentro de la ciencia social que desarrollan) 

no están exentas de error .• .a4 

La Psicología Forense tiene limitaciones aunque trata de dar hipótesis 

las más cercanas a una certeza siempre van a tener un grado de probabilidad. 

Las conclusiones pueden estar sujetas a un grado de error, y en ese sentido, 

se ha tratado de ser más claro en comunicar los alcances y limitaciones de los 

hallazgos. De ahí la importancia de que la decisión del juzgador no sea tomada 

estrictamente con base en lo que se le informa en el peritaje, ya que como se 

mencionó anteriormente aunque la psicología es una ciencia, en realidad al 

estudiarse los seres humanos que están en constante evolución conlleva al 

hecho de que no sea una ciencia exacta como se explica en el artículo de 

Víquez Hidalgo y Saborío Valverde. 

Amerita insistir en que una pericia psicológica no posee los alcances para 

realizar asociaciones categóricas para determinar si una persona ha sido 

víctima de alguna agresión sexual. En ese sentido, lo que la Psicología podría 

ofrecer con una mayor precisión, es " .. .la descripción de las características 

individuales relacionadas con la competencia para desempeñarse como testigo 

dentro de un proceso judicial, así como descripciones sistemáticas del estado 

emocional de las personas sin pretender establecer relaciones causales ... •tB5
_ 

Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para demostrar si se dio o no un 

abuso, resulta altamente sesgado y puede producir información que puede 

llegar a ubicar a un Tribunal en zona de riesgo para emitir decisiones inexactas. 

Existen tres elementos fundamentales para cumplir con el objetivo de un 

informe Psicológico Forense: 

84 Sala Tercera de la Corte. Sentencia #2004-00878. Fecha 23 de julio de 2004. Y, Sala 
Tercera de la Corte. Sentencia #252-99. Fecha 5 de marzo de 1999. 

85 Saborío Valverde, Carlos, y Víquez Hidalgo, Eugenia. Mitos en torno a la evaluación 
psicológica forense en casos de agresión sexual contra menores de edad: La necesidad de un 
cambio de paradigma. En Revista Médica Legal de Costa Rica. San José, Vol. 23, Nº2, 2006, 
pp. 51-85. 
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1. La memoria, la capacidad de la persona de poder aprender 

información y recordarla. Una entrevista estructurada es básica para obtener 

información de parte del niño, tienen que haber ejercicios cognitivos que son 

preguntas especiales para saber si el niño recuerda información que se le 

acaba de decir, eso debe estar acompañado por una batería o por una prueba 

neuropsicológica que sea capaz de evaluar la capacidad de concentración, 

atención y memoria del niño. 

2. La capacidad de expresión y compresión verbal que se refiere a la 

capacidad de entender lo que se pregunta y responder lo que se le está 

consultando. Existen tests o baterías que se pueden aplicar al menor con el 

único fin de valorar si la capacidad de expresión y compresión son acordes con 

la edad y etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño/a. 

3. La sugestionabilidad, que debe ser entendida como la permeabilidad 

del niño para recibir influencia externa y poder reproducir información que no 

corresponda a la realidad, es decir, cuánta información de un tercero permite el 

niño que pase por él para después suministrarla él mismo hacia terceras 

personas. Para valorar el grado de sugestionabilidad de un menor se tiene que 

hacer mediante una entrevista dirigida, por separado, tanto al padre como al 

niño, para explorar datos tales como qué tan controlador es el padre, si controla 

los ambientes, quiénes son sus amigos, adónde va, toma muchas decisiones 

por el niño, no le da la libertad en ciertos aspectos, para ver qué tan poco o 

mucho se resiste el niño a la influencia externa. 

El informe pericial se define y estructura, entre otras cosas, por el 

destinatario del mismo y la finalidad para la que se emite. El peritaje psicológico 

siempre debe dar respuesta a la pregunta planteada por la parte interesada, y 

no apartarse de lo solicitado. 
86 

86 Explicación de John Pablo Hernández Rojas licenciado en Psicología, con una Maestría en 
Psicología Forense, Presidente de la Asociación de Psicólogos del Poder Judicial, declaración 
como consultor técnico en el juicio expediente judicial 01-00792-609-PE llevado a cabo el 01 de 
julio del 2013. 
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Capítulo IV: Testimonio del Menor Víctima de Abuso 
Sexual 

Sección 1: Evacuación de la Prueba Testimonial 

El proceso penal puede comprenderse como un instrumento para 

determinar si una persona debe o no sufrir una pena, dependiendo de si se le 

encuentra responsable o no de un delito. El proceso penal es 

fundamentalmente el espacio para realizar una acción averiguadora, 

cognoscitiva y verificativa orientada al establecimiento de la verdad respecto de 

la imputación que se hace a una persona como supuesto autor de un delito y 

sus circunstancias. Sin embargo, la búsqueda de la verdad no es un objetivo a 

toda costa o a cualquier precio en los procesos penales. 

La actividad probatoria deviene en el núcleo penal esencial de todo 

proceso; sus límites surgen de los Derechos Fundamentales de las personas, 

tomando con especial énfasis todo aquello que compete al tratamiento de la 

prueba testimonial. Esta actividad debe someterse a unos requisitos impuestos 

por la dignidad del ser humano, por ser el testimonio uno de los medios de 

prueba más frecuentes dentro de la práctica investigativa penal. 

1.1 Testimonio del Niño Víctima ó Testigo Presencial87 

1.1.1 Admisibilidad 

En el proceso penal, el tribunal tiene plena libertad para admitir el 

testimonio infantil. Tiene capacidad jurídica de brindar testimonio toda persona 

física, sin excepciones (art. 218 CPP). La incapacidad física o intelectual de 

recibir o captar percepciones y de relatarlas, se aprecia por el tribunal en cada 

caso. Hay que recordar que para la víctima no hay régimen jurídico especial, 

87 Fernández Dovat, Eduardo. Medios de Prueba del abuso sexual del niño. Montevideo, 2000. 
Texto de la comunicación al coloquio sobre "Abuso Sexual del Niño y la Administración de 
Justicia", organizado por el Grupo de Victimología y Psicología Jurídica, el 1° de agosto de 
2000, en Montevideo, en el salón de conferencias del Hotel Holiday lnn. 

113 



declarando también en calidad de testigo. 

1.1.2 Recepción de la Prueba Testimonial 

En la recepción del testimonio del niño, sea víctima o sea testigo 

presencial, se siguen las reglas comunes de la recepción de la prueba 

testimonial. Rige el principio de inmediación y de la dirección del tribunal en la 

producción de la prueba. El juez ha de ser quien de manera inmediata la dirija, 

resolviendo primero sobre su admisibilidad e interviniendo luego en la 

práctica88
. En la tarea receptora debe actuar necesariamente el órgano judicial. 

Por consiguiente, el tribunal no puede delegar la recepción en el experto 

psicólogo; puede sí, y es muy conveniente que lo haga como se verá más 

adelante, contar con la asistencia de técnico especializado para la preparación 

y desarrollo del acto. 

El art. 211 del CPP establece la forma de declaración para todo tipo de 

testigos: 

"Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de 

sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento, prestará 

juramento y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, profesión, 

domicilio, vinculo de parentesco y de interés con las partes, y sobre cualquier 

otra circunstancia útil para apreciar su veracidad. 

Si el testigo teme por su integridad fisica o la de otra persona, podrá 

autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota 

reservada de él, pero el testigo no podrá ocultar su identidad ni se le eximirá de 

comparecer en juicio. A continuación, se le interrogará sobre el hecho." 

En lo que se refiere a la responsabilidad por incumplimiento, se hace 

referencia específicamente al Delito de Falos testimonio estipulado en el art. 

316 de CP y debe explicársela su penalidad. 

88 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Buenos Aires, Editorial 
Zabalía, 1976, t. 1, p. 128. 
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Siguiendo lo estipulado por los artículos 134 y 352 del CPP, al testigo 

debe juramentársele con el fin de ejercer una coacción moral sobre el 

declarante para que su testimonio sea veraz, no siempre lográndose el 

resultado deseado. 

En el caso de los niños que brindan testimonio éste estará regulado por 

el artículo 212 del CPP el cual estipula sobre los testimonios especiales: 

"Cuando deba recibirse la declaración de personas menores de edad 

victimas o testigos, deberá considerarse su interés superior a la hora de su 

recepción; para ello el Ministerio Público, el juez o tribunal de juicio que 

conozca de la causa y según la etapa procesal en la que se encuentre, 

adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se 

reciba el testimonio en las condiciones especiales que se requieran, 

disponiendo su recepción en privado o mediante el uso de cámaras especiales 

para evitar el contacto del menor con las partes, y permitiendo el auxilio de 

familiares o de los peritos especializados. Podrá requerirse un dictamen al 

Departamento de Trabajo Social y Psiquiatria y Psicologia Forense o de algún 

otro perito o experto debidamente nombrado, de conformidad con el titulo IV de 

esta Ley, sobre las condiciones en que deba recibirse la declaración. Se 

resguardará siempre el derecho de defensa. Las mismas reglas se aplicarán, 

cuando haya de recibirse el testimonio de victimas de abuso sexual, trata de 

personas o de violencia intrafamiliar." 

Al término de la declaración, el Código de la Niñez establece que las 

autoridades judiciales deberán velar porque los interrogatorios no sean 

reiterados o persistentes al menor víctima de delito sexual, y se reservan para 

una etapa decisiva del proceso (art.125). 

Es importante en lo que se refiere a la juramentación y la advertencia de 

cometer el delito de falso testimonio que se les hace a los testigos, señalar que 

en la legislación costarricense los menores de 12 años son inimputables, razón 

por la cual no podría condenárseles de cometer falso testimonio. Para la 

jurisdicción penal juvenil un menor puede ser responsable de cometer cualquier 
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tipo de delito a partir de los 12 años. 89 

1.1.3 Reglas Técnicas Del Interrogatorio 

De la forma como se lleve a cabo dicho interrogatorio depende la 

posibilidad de una buena valoración crítica que se haga posteriormente. Para el 

éxito del interrogatorio del testigo es preciso seguir ciertas reglas técnicas. 

Para el interrogatorio del niño en principio rigen las mismas reglas que para 

los adultos, pero cabe agregar muchas e importantes particularidades:90 

Se ha de dividir la declaración del niño en dos fases. En la primera se ha 

de invitar al pequeño a que manifieste cuanto conozca del asunto de que se 

trata. Para ello se emplea la forma narrativa, formulándosela preguntas 

abiertas. En lo posible, la exposición continua debe sufrir pocas interrupciones. 

El entrevistado, a partir de estas preguntas describe los hechos tal y como los 

recuerda. La información obtenida en esa fase es la de mayor exactitud por ser 

la más espontánea, al no haber riesgo alguno de inducción de respuesta por 

parte del entrevistado. 91 

Como en esta primera fase suele haber una enorme pobreza en detalles, 

se torna necesaria una segunda que puede llamarse de preguntas y 

respuestas, en la que el entrevistado responde a preguntas específicas que 

tienen como objetivo paliar esa carencia. No obstante, la obtención de más 

información no está exenta de un riesgo: el de que la pregunta resulte 

sugerente, esto es, que indique cuál es la respuesta deseada92
. La buena 

técnica consiste en tratar de evitar que ello suceda; es conveniente seguir este 

método en el proceso penal, si bien, en la práctica ello con frecuencia no 

sucede. 

89 Burgos, Álvaro. El Transtorno Mental Sobreviviente en la Jurisdicción Penal Juvenil en Costa 
Rica. Revista de Ciencias Jurídicas, No. 100, Enero-Abril 2003, páginas 163-181. 

90 Dohring, 1964, p.80. 
91 Devis Echandía, 1976, t .11, p.241. 
92Alonso-Quecuty, M. L. Psicología Y Testimonio. En Clemente, M. (Coordinador). 
Fundamentos De La Psicología Jurídica, 1997, p.175. 
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Son, también, reglas técnicas que han de observarse en la recepción del 

testimonio del niño las que se exponen a continuación, siguiendo a 

DÓHRING93
: en la fase de preguntas y respuestas, el receptor no debe 

contentarse con informaciones generales o con respuestas consistentes en un 

simple "si" o "no", por el contrario, debe tratar de extraer datos concretos, sin 

ejercer una influencia sugestiva, y luego someter a valoración el relato del 

pequeño testigo con una diligencia no menor que cuando haya interrogado a un 

adulto. 

Se ha de tener en consideración el mundo de las ideas del menor, y no 

emplear conceptos que el niño o muchacho no conozca o no sepa manejar 

debidamente. El receptor de la declaración debe tratar de descubrir la lógica 

que es propia del niño, para poder adecuarse a su modo de concebir y sentir 

las cosas. El averiguador que toma la declaración personalmente necesita un 

conocimiento bastante hondo de la psique infantil y de cierta aptitud para 

ubicarse en la mentalidad de otros. 

1.1.4 Preparación del niño para la declaración. 

Al igual que el adulto declarante, el niño que va a brindar testimonio ha 

de ser preparado para su tarea. Ello implica eliminar obstáculos mentales que 

obstruyen el camino a una manifestación veraz. En el testigo y en la víctima 

llamados a declarar suelen haber inhibiciones. Cuando se trate de esclarecer 

actos deshonestos cometidos en perjuicio de un niño, es de prever que éste 

temerá describir el suceso con precisión y lujo de detalles. El receptor de la 

declaración deberá tratar de palpar esas inhibiciones, que a menudo sólo 

pueden complicarse, y proporcionar al declarante la ayuda adecuada para 

superarlas"94
. 

93 Dohring, 1964, p. 28 
94 DÓHRING, 1964, pp. 30-32. 
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1.2 Posibles patologías en el testimonio. 

El testimonio del menor se considera como fundamental a la hora de la 

valoración de la totalidad de la prueba y principalmente a la hora de justificar 

una condenatoria o una absolutoria. 

Muchas veces se llegan a sobreponer los intereses de las partes en el 

proceso, ya sea del defensor, que busca una absolutoria, como del fiscal, que 

busca una condenatoria, sobre los intereses y derechos del menor abusado. En 

la mayoría de los casos de abuso se ha determinado que los abusadores son 

personas allegadas como familiares o personas de confianza del menor. Se 

puede dar el caso donde la persona imputada se trata de un familiar del menor, 

cuando esto se da se presenta una situación particular ya que en estos casos 

el menor tiene el derecho Constitucional de abstenerse de declarar en juicio, 

derecho del que se hizo mención anteriormente en la presente investigación.95 

La prueba testimonial, al igual que los demás medios de prueba, se 

valora por el sistema de la sana crítica o libre apreciación razonada. 

La apreciación judicial en materia de prueba testimonial no está libre del 

error. Las posibilidades de error disminuyen si esta prueba es sometida a una 

crítica minuciosa y severa. Para la correcta apreciación del testimonio es 

indispensable examinar el aspecto psicológico aplicando los conocimientos de 

la Psicología Jurídica y de la Psiquiatría. 

La apreciación del testimonio de los niños no puede quedar librada 

simplemente a la práctica y experiencia del juzgador. La historia registra graves 

errores judiciales al creer testimonios de niños que no se ajustaban a la 

realidad, errores que determinaron injustas prisiones y hasta condenas de 

personas inocentes; así como también, se han dado errores judiciales al no 

creer testimonios de niños que se ajustan a la realidad, errores que determinan 

la impunidad de los agresores sexuales y dejan sin amparo a las víctimas. 

95 Op. Cit, p. 44. 
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El juez ante el cual el menor brinda su testimonio debe de asesorarse 

por los profesionales especialistas en el tema, de esa manera tendrá la 

capacidad de valorar en conjunto lo aportado por ellos y lo analizado en 

debate, lo que le permitirá llegar a una decisión. Los peritajes le van a brindar 

al juzgador una noción de que se puede esperar del menor tomando en 

consideración su edad, desarrollo cognoscitivo, habilidad de comunicación 

verbal y utilización de vocabulario complejo, al igual que su nivel de 

entendimiento, especialmente en el momento de contestar interrogantes de las 

partes involucradas en el proceso. 

En países como México, Ecuador, Perú y aquí en Costa Rica en casos 

en que no existen evidencias médicas ni testigos presenciales, es frecuente 

obtener la condena de los agresores con el testimonio del menor víctima como 

única prueba. Se ha superado el viejo apotegma "testis unus testis nullus" que 

se había formulado bajo la vigencia del sistema de la prueba legal. El principio 

testigo único, testigo nulo no forma parte de la legislación vigente ya que 

cuando hay un solo declarante, su testimonio debe ser apreciado con mayor 

severidad, y para erigirse como prueba debe ser categórico y convincente. 96 

1.2.1 Síndrome de Alienación Parental 

El Dr. Richard Gardner, un profesor clínico de Psiquiatría de la 

Universidad de Columbia, acuñó el Síndrome de Alienación Parental (SAP) en 

1985, después de notar un "desorden" entre los pacientes en su práctica 

privada. Este "desorden" consistía en que un progenitor aliena a un niño en 

contra de otro progenitor, típico en el contexto de disputas por custodia de 

niños en un juzgado de familia. El Dr. Gardner definió el SAP de la siguiente 

manera: 

"El Síndrome de Alienación Parental es un desorden infantil que surge 

casi exclusivamente en el contexto de disputas por custodia de niños. Su 

primera manifestación es la campaña de denigración del niño contra un 

96 Diario Judicial. http://www.diariojudicial.com/contenidos/2007 /09/11/noticia 0009.html. Consultado 
el 22 de agosto del 2013. 
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progenitor, una campaña que no tiene justificación. Es el resultado de la 

combinación de la programación (lavado de cerebro), adoctrinamiento de un 

progenitor, y las propias contribuciones del niño al vilipendio del otro progenitor. 

Cuando hay realmente maltrato y/o desatención por parte de un progenitor, la 

animadversión del niño hacia ese progenitor puede estar justificada y en estos 

casos no se puede aplicar la explicación del Síndrome de Alienación Parental a 

la hostilidad del niño'87
. 

En esta definición no hace referencia a las denuncias por abusos 

sexuales, sin embargo, el Dr. Gardner se refiere a menudo a estos abusos 

cuando habla de "denigración"; en este contexto, el SAP se convierte en un 

arma de litigio para el progenitor acusado para desacreditar la validación de las 

denuncias de abusos sexuales a niños construyendo un ataque contra el 

"progenitor inductor''. 

Este término es un producto de la recolección de evidencias anecdóticas 

tomadas de la práctica privada del Dr. Gardner. 

El "SAP" no cumple los estándares de admisibilidad como prueba en 

EEUU, el test estándar actual para ver si una prueba es admisible en juicio es 

el test Daubert de Fiabilidad, según el cual para calificar como conocimiento 

una afirmación "tiene que venir derivada del método científico". Las reglas 

federales de evidencias (Federal Rules of Evidence) exigen que los jueces 

sean "guardianes" que "aseguren que cualquier testimonio científico o prueba 

admitida en juicio, no sólo sea pertinentes, sino fiables" 98
. 

Tal como explica Hoult, según el test Daubert los factores que permiten 

determinar la admisibilidad de una prueba son: si se puede poner a prueba y ha 

sido probada. En ese caso hay que ver si la tasa de error potencial de la teoría 

es pequeña. Los estudios de fiabilidad inter-rater están considerados como la 

prueba clave para probar la existencia de un nuevo síndrome médico. Estos 

97 Gardner, Richard. Does the DSM-IV Have Equivalents for the Parental Alienation Syndrome 
(PAS) Diagnosis?. New Jersey, American Joumal of Family Therapy, nº31, pp.1-21. 
98 A. Gardner, Richard. The Parental Alienation Syndrome. Creskill, NJ; Creativa Therapeutics, 
1992. 
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estudios valoran si es una patología válida, si hay una correlación precisa entre 

los criterios diagnósticos y la patología, y si la cantidad de diagnósticos 

incorrectos da una tasa aceptablemente baja de error. Si ha estado sometida a 

revisión dentro de la comunidad científica, proceso de crítica rigurosa realizada 

por los mejores expertos dentro de la comunidad científica pertinente, que 

investigan a fondo precisión, validez, y fiabilidad de la nueva teoría, y ha sido 

publicada. Una revisión de este tipo "evalúa la claridad de las hipótesis, la 

validez del diseño de investigación, la calidad de los procedimientos de 

recogida de datos, la consistencia de los métodos empleados, la adecuación de 

los métodos a las hipótesis que están siendo probadas, el alcance de las 

conclusiones que salen del análisis, y la solidez y limitaciones del resultado 

completo", y debería "filtrar los prejuicios, identificar los descuidos, omisiones, e 

inconsistencias". Los expertos han de ser competentes y ecuánimes. 

El "SAP" no cumple las condiciones anteriores tal como se ha ido viendo 

a lo largo de estas páginas, por múltiples razones: no es un síndrome, no tiene 

base experimental, no permite diagnosticar nada, confunde rechazo adaptativo 

justificado con rechazo patológico, tiene una altísima tasa de error diagnóstico, 

las pruebas de fiabilidad inter-rater no pueden demostrar su fiabilidad porque, 

por diseño, los criterios diagnósticos no se correlacionan con ninguna 

patología. Los investigadores niegan su existencia como síndrome médico, no 

está reconocido ni por los expertos pertinentes, ni incluido en el DSM. El "SAP" 

no tiene soporte en la comunidad científica. Los artículos que Gardner citó no 

presentan nada más que sus "creencias subjetivas y sus especulaciones sin 

pruebas" fallando en conseguir el apoyo de los expertos que acrediten la 

fiabilidad y la validez del "SAP". Por lo tanto, bajo las condiciones que Daubert 

pide, el "SAP" es inadmisible99
. 

Es importante indicar que el SAP, no está reconocido por la OMS, al 

igual que otras condiciones como el "síndrome de Estocolmo", que son 

ampliamente reconocidas y utilizadas en el diario accionar de entidades legales 

99 Vaccaro, Sonia; Barea Payueta, Consuelo. El pretendido síndrome de alienación parental un 
instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. España: Editorial Desclée de Brouwer, 
2009. p 199. 
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y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a nivel mundial. 100 

En países como México, Brasil, España, Argentina, y en algunos estados 

de la Unión Americana, por mencionar algunos, ya ha sido reconocido como 

una nueva forma de agresión a las personas menores de edad, por los 

estragos que les causa al llegar a la vida adulta. 

En el caso de Costa Rica ha sido reconocido por el Hospital Nacional de 

Niños como forma de agresión infantil, y por el PANI en lo que llaman 

"procesos de triangulación". Esto a pesar de tener férreos opositores a nivel 

internacional, en su mayoría organizaciones pro-género que insisten en no 

reconocer la posibilidad de que un varón pueda hacerse cargo de los hijos de 

igual manera que una mujer. 

En Costa Rica, ANASAP CR en conjunto con otros grupos civiles está 

impulsando el proyecto de Ley para el abordaje de la Violencia Parental 18681, 

que busca dar atención integral a los casos de "SAP". 

Luego de un arduo estudio jurisprudencia! no se ha hecho posible 

recopilar en el ámbito del derecho penal jurisprudencia la cual haga referencia 

a este síndrome, ya que como se explicó anteriormente debido a que no es 

reconocido por el American Pyschology Association y el DSM-IV, 

probablemente, debido a la falta de sustento científico no ha sido utilizado 

como fundamento para las decisiones judiciales en materia penal, sin embargo, 

en el Tribunal de Familia se hace referencia al cuestionado concepto teniendo 

como fuente del mismo la no oficial página web de referencia de la 

Enciclopedia Libre de Wikipedia, hecho el cual es inaudito para esta exponente 

ya que los fallos judiciales deberían ser sustentados a través de medios más 

legítimos. A continuación, un extracto de la sentencia del Tribunal de Familia 

número 00033: 

" ..... en el acta de entrevista que llevara a cabo la Licenciada Silvia Fernández 

Quirós, Jueza, el día 15 de febrero del presente año, se puede identificar 

100 Asociación Nacíonal de Afectados por el Síndrome de Alienación Parental (ANASAP 
COSTA RICA) http://www.anasapcr.co.nr, consultado el 1 de julio del 2013. 
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implantación de memoria de indicadores de alienación parental en las infantes, 

quienes ofrecen una narrativa atípica para su edad, sentimientos y raciocinios 

que reproducen el discurso parental materno." En la enciclopedia libre 

Wikipedia, se encuentra estudios referentes a este tema y se encuentra en 

cuanto a su concepto y definición que: "Se denomina Síndrome de Alienación 

Parental (SAP), como el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el 

cual un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de 

sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro 

progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que se esperaría de su 

condición. El término fue propuesto por el doctor en Psiquiatría Richard A 

Gardner en 1985, como consecuencia del estudio que realizó en casos de 

divorcios conflictivos o destructivos. Con posterioridad, se han sucedido varios 

estudios que han intentado comprobar la universalidad de los comportamientos 

descritos en diversos países donde existe el divorcio. 

En torno a las características básicas de este Síndrome, se afirma que: 

"Habitualmente es un fenómeno desencadenado por uno de los progenitores 

respecto al otro; del mismo modo que no necesariamente se desencadena por 

divorcio o separación, también puede ser provocado por una persona distinta 

del custodio del menor (nueva pareja, abuelos, tíos, etc.) ; también se han 

observado casos dentro de parejas que mantienen su vínculo, aunque son 

menos frecuentes. Gardner distingue tres grados de SAP: leve, moderado y 

agudo, aconsejando diversas formas de actuación para cada uno de ellos y 

destacando la importancia de distinguir en qué caso se está actuando. 

Actualmente existe mucha información sobre este fenómeno, lo cual ha creado 

legislación sobre la materia en diversos países, siendo incluido en los Códigos 

Civiles de diversos estados de EE. UU. y México. El Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de Estrasburgo lo recoge igualmente en diversas 

sentencias sobre temas de familia. Es característico que los hijos estén 

involucrados en el proceso de deterioro, hecho que logra provocar el progenitor 

alienador mediante un mensaje y un programa constituyendo lo que 

normalmente se denomina "lavado de cerebro". Los hijos que sufren este 

síndrome, desarrollan un odio patológico e injustificado hacia el progenitor 

alienado que tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y 

psicológico de éstos. . . Consecuentemente el síndrome afecta también a 
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familiares del progenitor alienado como son: abuelos, tíos, primos, etc. Otras 

veces, sin llegar a sentir odio, el SAP provoca en el niño/a un deterioro de la 

imagen que tiene del parental alienado, resultando de mucho menos valor 

sentimental o social que la que cualquier niño tiene y necesita de sus 

progenitores: "el niño/a no se siente orgulloso de su padre/madre como los 

demás niños". Esta forma más sutil, que se servirá de la omisión-negación de 

todo lo referente a la persona alienada, no producirá daños físicos en los 

menores, pero sí en su desarrollo sicológico a largo plazo, cuando en la edad 

adulta ejerzan su papel de progenitores. El síndrome de alienación parental 

está considerado como una forma de maltrato infantil. Existen antecedentes en 

los que la justicia ha actuado penalmente contra dicho maltrato, que 

generalmente es causado por madres separadas movidas por el despecho o 

venganza hacia el otro progenitor. Sin embargo existe todavía una gran 

resistencia a tomar medidas impopulares por parte de los jueces en parte por la 

visión tradicional y sexista de que la madre garantiza siempre una mejor 

educación y en parte por la presión mediática que puede ver en decisiones en 

contra de los progenitores femeninos una discriminación sexista. Por otra parte, 

la resistencia de muchos profesionales se explica por los casos de maltrato 

(incluyendo casos de abusos sexuales) en los que judicialmente se ha alegado 

SAP para desacreditar el testimonio de la madre y de sus hijos víctimas de 

abusos. Por esta razón, el diagnóstico diferencial del Síndrome de Alienación 

Parental requiere que no exista maltrato previo, psicológico o físico, a la madre 

y los hijos, por parte del progenitor alienado. 

En relación con los signos de alerta, el estudio expone: "Según especialistas en 

la materia, algunos indicadores típicos que permitirían detectar síntomas de 

aplicación del Síndrome de Alienación Parental son los siguientes: 

Impedimento por parte de uno de los progenitores a que el otro progenitor 

ejerza el derecho de convivencia con sus hijos. Desvalorizar e insultar al otro 

progenitor en presencia del hijo, aludiendo cuestiones de pareja que no tienen 

nada que ver con el vínculo parental. Implicar al propio entorno familiar y a los 

amigos en los ataques al excónyuge. Subestimar o ridiculizar los sentimientos 

de los niños hacia el otro progenitor. Incentivar o premiar la conducta 

despectiva y de rechazo hacia el otro progenitor (basta con que los niños vean 

que esa actitud hace feliz a la madre o al padre, para ofrecer su dolor y así 
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reconfortar al adulto alienador). Influir en los niños con mentiras sobre el otro 

llegando a asustarlos. En los niños se puede detectar cuando éstos no pueden 

dar razones o dan explicaciones absurdas e incoherentes para justificar el 

rechazo; y también si utilizan frases o palabras impropias de su edad o 

llegando incluso a recordar y mencionar situaciones que no han sucedido. 

Respecto a consecuencias sobre los niños y padres alienados se menciona 

que: "Los niños que sufren este maltrato quedan totalmente indefensos e 

incapacitados para ayudarse a sí mismos. Sólo pueden esperar que los adultos 

lleguen a resolver el problema para liberarse de ésta pesadilla. Si el problema 

entre los adultos no se resuelve, el niño queda abandonado y crece con 

pensamientos disfuncionales. No es únicamente cuestión de que el niño pueda 

no llegar jamás a establecer relaciones positivas con el padre/madre alejado, 

sino que sus propios procesos de razonamiento han sido interrumpidos, 

coaccionados y dirigidos hacia patrones patológicos. Los menores que sufren 

esto, relacionan sus frustraciones con los pensamientos o recuerdos asociados 

al progenitor alienado, y por tanto desarrollan conforme van creciendo, una 

tendencia a proyectar toda su negatividad psicológica sobre la imagen que 

tienen de tal progenitor, lo que termina por destruir tal imagen y a la larga la 

relación. Para ello, el progenitor alienante, saca a colación la persona del 

alienado, sólo en los momentos en que el menor sufre alguna frustración; lo 

hacen sistemáticamente, es decir, en todas las ocasiones posibles antes 

explicadas, al tiempo que omiten toda referencia a la misma persona, 

sistemáticamente en todos los momentos en que el niño esté de buen ánimo. 

Esta polarización de frustraciones que asocia toda la negatividad mental del 

menor con su progenitor alienado o su imagen, es dirigida por manipulación 

consciente del alienante, sirviéndose de su prevalencia sobre el niño/niña. Este 

no podrá comprender esta circunstancia, ni llegará a racionalizarla para 

superarlo o no actuar bajo su influjo, ni llegará a ver clara su trascendencia 

biográfica, aunque se le explicase y demostrase con hechos, datos, y con 

razonamientos objetivos y lógicos, incluso por terceras personas imparciales, 

hasta una edad adulta muy avanzada. Se ha aceptado ampliamente que los 

patrones de maltrato o abuso físico no podrán ser desarraigados hasta que el 

sujeto no realice una elección consciente, así encontramos que los patrones de 

abuso emocional y psicológico serán transmitidos también de una generación a 
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otra. Los padres y madres que, literalmente, han perdido a sus hijos/as en los 

casos más severos del síndrome, sienten como si éstos hubieran muerto. El 

progenitor se resiente por la pérdida de sus seres queridos. Si los tribunales de 

justicia no intervienen, las madres y padres alienados no tienen ninguna 

oportunidad, pero siguen amando y recordando, desde la distancia, a sus hijos. 

El progenitor alienado compara su pesar al producido por la muerte de un 

hijo/a. La única esperanza es que algún día, alguien, se acerque a sus hijos y 

les explique lo patológico de lo sucedido y que los niños, voluntariamente, 

comiencen a reconstruir una relación con su padre/madre perdido. Lavado de 

cerebro, programación mental, manipulación, cualquiera de éstos términos con 

el cual se llamase a este proceso, es destructivo para el niño y para el 

padre/madre alienado/a. Ninguno de los dos podrá ser capaz de llevar una vida 

normal y saludable a menos que el maltrato sea interrumpido, y se instaure un 

proceso de rehabilitación efectivo ... "(negrita no es del original) 101
. 

Como punto final en cuanto al tema, luego de analizar una serie de 

artículos escritos con respecto de los ideales del Dr. Richard Gardner, resaltan 

de manera grotesca un par de citas en sus libros bastante desconcertantes, 

tales como: "un adulto que tiene relaciones con un niño es una forma de 

demostrar amor'', "la pedofilia es una conducta aprendida y los pedófilos no 

deberían de gastar su tiempo defendiendo su posición y forma de actuar ante la 

sociedad'. Durante presentaciones el Dr. Gardner ha llegado a dejarse decir 

que "existe un poco de pedofilia en cada uno de nosotros", "los niños son 

naturalmente sexuales y pueden iniciar encuentros sexuales seduciendo al 

adulto". 102 Dado el tipo de moral del Dr. Gardner se ha dicho que el SAP fue 

concebido con el fin último de proteger la práctica pedófila, siéndose usada en 

los tribunales de justicia como escudo de los molestadores, viéndose absueltos 

en los casos penales, y en cuanto a los casos de familia, pudiendo inclusive 

quedar con la custodia de sus hijos. 

101 Tribunal de Familia. Sentencia Número 00033. Fecha 07de enero del 2009. 
102 Gardner, R.A. Sex abuse Hysteria: Salem witch trials revisited. 1991 
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1.2.2 Memoria Implantada o Falsos Recuerdos 

Seguramente, la capacidad memorística y la capacidad lingüística, junto 

con la sugestionabilidad, son los aspectos que generan más dudas a la hora de 

valorar la credibilidad del testimonio de un menor, esto como se explicó 

anteriormente, es lo que busca determinar un perito a la hora de realizar su 

informe. 

Una cuestión fundamental relacionada con la evaluación del abuso 

sexual es la del grado de exactitud o de sugestionabilidad que presenta la 

memoria de los niños y adolescentes sobre sucesos altamente estresantes y 

traumáticos y si este tipo de recuerdos necesita unos mecanismos explicativos 

especiales 103 

Ceci y Bruck definen la sugestionabilidad de la siguiente manera: 

"Facilidad con que las sugerencias sutiles, expectativas, estereotipos y 

preguntas tendenciosas pueden alterar inconscientemente la memoria de los 

niños, asi como los sobornos explicitas, amenazas y otras formas de inducción 

social que pueden conducir a la alteración consciente o inconsciente de la 

declaración. "1º4 

Recientemente, Eisen y Goodman (1998) revisaron y analizaron diversos 

factores que se supone que están relacionados con la memoria y con la 

sugestionabilidad de los niños ante sucesos traumáticos. 

Los sucesos traumáticos y estresantes a menudo dejan una impresión 

clara en la memoria y el individuo los organiza de un modo coherente, 

informando sobre ellos con exactitud y con relativamente poca distorsión. El 

almacenamiento y mantenimiento de detalles claros sobre los elementos 

centrales de la experiencia se explicaría por mecanismos como la repetición de 

103 Eisen, M. L. y Goodman, G. S. Trauma, memory, and suggestibility in children. Development 
and Psychopathology, 1998, pp. 717-738. 

104Ceci, S. J. y Bruck, M. Suggestibility of the child witness: A historical review and synthesis. 
Psychological Bulletin, Nº113, 1993, pp. 403-439. 
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la información a uno mismo o a otra persona, o revivir la experiencia, revisar 

repetidamente el suceso o verse expuesto a algún otro modo a sus 

componentes, o por un proceso de reintegración. 

De ahí la importancia de que los evaluadores que tienen contacto con el 

menor realicen una exploración diagnóstica con un método debidamente 

comprobado y objetivo, ya que esto va a impedir la implantación de 

pensamientos en la mente de las personas menores y que se logre extraer 

únicamente los hechos reales que viven en la mente de la persona. 

Se conoce como recuerdo falso o memoria falsa a todo reporte 

memorístico de información en el que hay parcial o total diferencia con los 

hechos de interés. La conformación de recuerdos falsos no depende 

necesariamente del olvido; aunque en muchos casos estén parcialmente 

ligados a éste 105
. 

Se pueden distinguir dos tipos básicos de falsos recuerdos: los 

espontáneos e implantados. Los falsos recuerdos implantados resultan de la 

exposición de una persona a información engañosa e incorporación de la 

misma a su repertorio de conocimiento. Su fuente de origen es un tercer 

recurso de información, por ejemplo, un comentario de una persona sobre un 

evento particular o una pregunta sugerente de parte del fiscal o un trabajador 

social. 

Hubo ocasiones en donde los profesionales en psicología y derecho, 

aplicaban mal el método o aplicaban métodos desfasados, esto causó una 

influencia en la memoria de los ofendidos, lo cual ayudó a determinar que 

cuando se trata de la memoria de menores de edad, por lo general, es más 

sencillo sembrar recuerdos en las mentes de estos en comparación con la 

acción sobre un adulto con un desarrollo cognoscitivo más avanzado. 

La implantación de recuerdos falsos obedece, tanto a mecanismos 

105 Pinchanski Fachler, Silvia; Víquez Hidalgo, Eugenia M; y Zeledón Grande Carmen M. 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid =S 1409-00152004000200004&script=sci arttext, 
consultado el 4 de setiembre del 2013. 
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cognitivos como a mecanismos socioculturales. Los recuerdos falsos 

espontáneos resultan de mecanismos internos de distorsión de memoria. Su 

fuente de origen puede ser cualquier mecanismo memorístico de la elaboración 

de la información, por ejemplo, las inferencias.106 

La influencia puede provenir por parte de familiares en la memoria de las 

personas ofendidas como sería el caso de madres donde el marido las 

abandono y quieren acusar a su ex pareja de cometer abuso contra sus hijos, 

pudiendo ellas mismas implantar ideas en la memoria de los niños; ésta puede 

ser de manera voluntaria o involuntaria, y puede llegar a ser peligroso ya que la 

persona menor se encuentra sin la capacidad para distinguir cuándo un hecho 

que recuerda fue implantado o cuándo ocurrió en la realidad. 

La exhortación del abogado defensor o el fiscal o en casos hasta del 

mismo Tribunal para que el testigo haga el esfuerzo de reportar lo más claro 

posible los hechos puede ser el detonante para la creación de falsos recuerdos 

espontáneos; puede ser que algunas veces, el tipo de preguntas que se 

plantea a la víctima y testigos son sugerentes. Las preguntas sugerentes son 

aquellas en cuya formulación se provee información que el testigo y/o la víctima 

no han reportado. 

Según Pinchanski Fachler, Silvia; Víquez Hidalgo, Eugenia M; y Zeledón 

Grande Carmen M. la implantación de recuerdos falsos se da con mayor 

facilidad cuando los interrogatorios se ejecutan mucho tiempo después de 

pasado el delito y las preguntas que se formulan a los testigos sugieren 

respuestas. Algunas veces, el tipo de preguntas demandan la elaboración 

sobre la experiencia vivida y el espacio en que se formulan éstas son espacios 

de mucha carga emocional. 

Los mecanismos de conformación de los falsos recuerdos no son 

diferentes a los mecanismos que conforman los recuerdos verdaderos. El 

origen de ambos depende del tipo de información que se memoriza, esto puede 

depender de si es basada en sentido común o información más complicada, es 

106 Op. Cit. 
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posible que sea memorizada vía oral, táctil, auditiva, visual o en forma 

combinada de algunas de ellas 107
. 

La implantación de recuerdos falsos es posible, tanto en niños como en 

adultos y en cualquier tipo de contexto. Sobre las diferencias de edad y la 

posibilidad de implantar recuerdos falsos no hay una posición definitiva. 

Mientras que algunos estudios demuestran que los niños son más fáciles de 

engañar y de ser persuadidos para reportar información sugerida. (Ceci y 

Bruck, 1993108
). Otros estudios demuestran que dependiendo de la información 

que hay que reportar y el mecanismo memorístico que permitirá la 

recuperación de esa información, los adultos pueden ser más susceptibles a la 

implantación de falsos recuerdos, además, los adultos pueden ser más 

susceptibles a la implantación de memorias falsas, dependiendo de las 

circunstancias que se provea esa información, la familiaridad de las personas 

con el delito y la congruencia de la información provista con el significado 

global de éste, se podría decir que hay ligeros aumentos en la probabilidad de 

implantación de recuerdos con el aumento de la edad. Además, se menciona 

que cuando una información es sugerida después de un largo tiempo de que 

sucedió el delito, es más fácil de ser aceptada como real. 109 

Al parecer es factible llegar a sugerir una memoria completamente falsa, 

al menos si se trata de sucesos autobiográficos que, supuestamente, han 

tenido lugar en la infancia. Se habla que con preguntas sugestivas, repeticiones 

de un hecho que no sucedió de su infancia es más probable la creación de 

dichos recuerdos. 

La creación de falsos recuerdos no se limita a episodios significativos, 

estados de conciencia alterados o múltiples intentos de rememoración y es 

posible implantar falsas memorias de material tan simple como con palabras 

aisladas y con una sola prueba de memoria. 

107 Op. Cit. 
108 Ceci, S. J., & Bruck, M. The suggestibility ofthe child witness: A historical review and 
synthesis. Psychological Bulletin, Nº 113, 1993, pp. 403-439. 

109 Mojadín Ambrosio, Creación de falsos recuerdos durante la orientación de pruebas 
testimoniales, Estados Unidos. 
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Este es el caso de una alteración de la memoria que se ha redescubierto 

recientemente, el efecto de memoria ilusoria Roediger y McDermot, 1995, lo 

explican como un fenómeno que consiste en hacer que una persona recuerde o 

reconozca una palabra que no se le ha presentado previamente, mas no se 

trata de una intrusión aleatoria, sino de una intrusión que es común a muchos 

(la mitad) de los sujetos que participaron de un experimento, que tienden a 

recordar la misma palabra.110 

En fin, como señala Roedinger 1996, falsa memoria es casi un nombre 

inadecuado desde el punto de vista de los que experimentan, pues para ellos 

es tan real como una memoria correcta y le asignan evaluaciones de confianza 

parecidas a las que dan a las memorias exactas. 111 

Ahora bien, una cosa es implantar una memoria nueva, plausible, en un 

sujeto y otra muy distinta es modificar una memoria real, una memoria que el 

sujeto es consciente de poseer, que se refiere a un suceso reciente en la vida 

de un adulto y que ha sido vivida por él en un estado de conciencia normal. 

En general, se puede decir que un recuerdo original se puede alterar 

experimentalmente, sea sustituyendo una parte o añadiendo algo nuevo, 

aunque aún no se entiende cuál es el mecanismo específico. 

No obstante, hay que tener claro que aún, con los diversos estudios 

realizados, no es posible, hablar de la existencia de un síndrome de recuerdos 

falsos, ya que en realidad no existe como tal, según Karen Olio: 

"Normalmente la palabra síndrome designa un grupo de signos y 

síntomas documentados que caracteriza una determinada anomalía. Pero en 

este caso no ha habido ningún ensayo clínico, ningún estudio con grupos 

controlados de comparación, ninguna investigación que documente o 

cuantifique el fenómeno. La palabra síndrome se usa sencillamente para crear 

110 Roediger, H. L., 111, & McDermott, K. B. Creating false memories: Remembering words not 
presented in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, Nº21, 
1995, pp. 803-814. 
111 Roediger, H. L., 111. Memory illusions. Journal of Memory & Language, Nº35, 1995, pp. 76-
100. 
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un aura de legitimidad científica (. .. ) La creación de una etiqueta oficial tiene 

por finalidad establecer, por su mera existencia, la legitimidad de un fenómeno 

que aún está por verificar. "112 

Por lo tanto, lo que se tiene hasta el momento son estudios que se han 

realizado para poder entender si existen dichos recuerdos falsos, sin embargo 

estos han sido muy cuestionados por el uso de informes anecdóticos, muy 

emotivos y por la falta de procedimiento científico en estos, además claro está 

el interés de las personas que se encuentran involucradas en un litigio y 

acusadas de un delito sexual. 

Los estudios empíricos de campo y los informes clínicos tampoco 

coinciden en sus conclusiones sobre la exactitud con que los niños recuerdan e 

informan sobre sucesos traumáticos y no traumáticos. Finalmente, los 

resultados sobre los efectos del estrés en la memoria y en la sugestionabilidad 

de los niños también han sido mixtos y no concluyentes. 

A pesar de no calificar como síndrome, si ha sido utilizado como 

fundamento en la jurisprudencia para absolver dado que se evidencia para el 

tribunal una clara manipulación y sugestionabilidad para que el niño narre 

hechos que tal vez de ser preguntados de manera diferente se hubiera 

obtenido un resultado distinto. En el siguiente extracto se define claramente un 

ejemplo de ello: 

"El Tribunal concluye que no existe seguridad de que la revelación del 

abuso por parte del menor ofendido fue espontánea, o si -por el contrario

existieron posibles influencias de terceros que lo sugestionaran, concretamente 

de la cuidadora (A. V.B.H.), quien se mostró alarmada y asustada cuando 

observó sangre en el papel higiénico con el cual le limpió el ano al menor, 

preguntándole qué le había pasado, creándole una especie de memoria 

implantada. En cuanto a dicho aspecto, la fiscal recurrente argumenta que aún 

admitiendo que la cuidadora le haya transmitido esos sentimientos al menor, no 

podría establecerse un juicio de probabilidad acerca de que se hubiera dado tal 

112 Bass Ellen y Colaboradores, El Coraje de Sanar, Editorial Urano, Barcelona- España, 
1995. 
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sugestión...... se tuvo por establecido que las personas adultas que tuvieron 

contacto con el ofendido, hayan ideado o puesto en práctica un 

malintencionado proceso de instrucción, adoctrinamiento y preparación de éste 

a fin de crearle un falso recuerdo que comprometiera penalmente al encartado, 

sino simplemente que su actitud alarmista (en la que parece haber mediado la 

buena fe) tuvo la virtud de generar ese efecto de sugestión y contaminación del 

relato del menor ... estos juzgadores advierten la sutileza del planteamiento que 

expone la recurrente, quien si bien admite las situaciones irregulares que se 

dieron al momento de practicar el anticipo jurisdiccional de prueba, pretende 

hacer creer que las mismas sólo se dieron durante la etapa ''previa al relato del 

niño", es decir, hace una especie de "corte" según el cual ya en la segunda 

etapa de la diligencia no se dio tal sugestión de parte de las especialistas que 

la practicaron. Tal apreciación, muy personal de la fiscal, no es compartida por 

estos juzgadores de casación, pues no podría hacerse esa distinción que 

expone la recurrente, aislando, separando y dividiendo el anticipo jurisdiccional 

en esas dos "facetas" (como si se hubiera tratado de etapas independientes y 

ajenas una de la otra), ya que resulta obvio que -según lo razonaron los 

juzgadores- la misma forma en que se planteó dicha entrevista (donde se partió 

de la existencia del hecho y la responsabilidad del encartado en el mismo, 

buscando la confirmación de dicha hipótesis a través de preguntas y de 

expresiones de aprobación en cuanto a las respuestas obtenidas) afectó 

sensiblemente la espontaneidad de la declaración, según lo hicieron ver los 

especialistas en la materia. Como una de esas formas de inducir el relato, el 

órgano de mérito advirtió que dentro del contexto en que desarrolló el 

interrogatorio (que giró en torno a la existencia del abuso), y sin haberlo 

mencionado el menor, las entrevistadoras introdujeron el tema de la visita al 

hospital, lo que condujo a que éste relacionara tal hecho con el abuso .. "113 

En este caso el menor al haber sido expuesto al contacto e 

interrogatorios con personas no correctamente capacitadas provocaron se 

diera la absolutoria del imputado ya que se evidenció una clara 

sugestionabilidad en el menor por parte de los adultos, pudo haberse obtenido 

113 Tribunal de Casación Penal de San Ramón. Sentencia Nº 00473-07. Fecha: 07/09/2007. 
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un resultado diferente si no hubiese habido una tan evidente manipulación del 

testimonio del menor. 

1.2.3 Síndrome Summit o de Acomodación 

En líneas generales, los académicos han determinado que las víctimas 

de abuso sexual experimentan una serie de fases o etapas emocionales y 

psicológicas desde el momento cuando ocurre el hecho y durante todo el 

proceso judicial hasta el instante en que se dicta sentencia, éstas han sido 

descritas por el señor Ronald Summit, en la que llamó la "Teoría de la 

Adaptación" o "Teoría de la Acomodación"; dentro de esta concepción el señor 

Summit establece 5 etapas que atraviesan estas víctimas, dos de las cuales 

son precondiciones para la ocurrencia del abuso sexual, las tres categorías 

restantes son contingencias necesarias que se encargan de la creciente 

variabilidad y complejidad de la experiencia abusiva, y son 114
: 

"El secreto funciona como una de las precondiciones del abuso. Se sostiene 

mediante el temor a las posibles consecuencias si llega a ser develada la 

verdad. Tal como fuera señalado ut supra, en la mayoría de los casos los 

abusadores son personas conocidas por el menor - ya sea familiares u otros 

personas con vinculación directa (maestros, guardadores, médicos, confesores, 

pastores, entre otros), quienes tienen un gran prestigio en el círculo que rodea 

al niño y muestran mucho afecto hacia éste, todo lo cual genera que el menor 

sienta que "nadie va a creerle, que puede cortar el vínculo afectivo que lo une 

al agresor, que sus padres se enojen", entre otras cosas. Por otra parte, 

también debe señalarse que en la mayoría de los casos los abusadores 

coaccionan al menor mediante amenazas - en muy pocos casos se observan 

supuestos de violencia -, las cuales se traducen en consecuencias futuras que 

puede llegar a suceder/e al menor en caso de contar la verdad. A su vez, 

generalmente el abusador "abusa" de la relación de ascendencia que tiene 

sobre el niño, lo que genera una notoria sensación o estado de desprotección o 

exposición del niño. Este miedo a denunciar no solamente recae sobre el 

114 Summit, Roland. Child Abuse & Neglect. Vol 7, 1983, pp. 177-193. 

134 



menor abusado, muchas veces las propias familias niegan durante años la 

existencia de este tipo de hechos. En los casos de abuso sexual intrafamiliar el 

miedo de las madres radica en el sentimiento de destruir el grupo familiar si el 

abusador va preso; a su vez, el menor se siente enteramente responsable de 

esa destrucción en caso de efectuar la denuncia. En los restantes supuestos -

por ejemplo cuando los abusadores cuentan con cierto prestigio dentro de la 

sociedad - las denuncias no se efectúan por la falta de credibilidad del relato 

del niño por parte de ésta. Sin embargo, el mantenimiento del secreto los hace 

sentir doblemente culpables, por no poder hablar y por no poder parar la 

situación de abuso. 

La desprotección. Nuestras sociedades están acostumbradas a educar 

a los niños con un criterio de autoridad hacia el adulto donde todo lo que 

provenga de él tiene que ser aceptado. Mayormente existe una relación de 

parentesco o de acercamiento entre el menor víctima y el abusador, con lo cual 

el niño - sin llegar a entender si el hecho es malo en sí mismo - siente que sus 

progenitores o su madre - en el caso que el abusador sea el padre, padrastro o 

nueva pareja de ésta - no lo protegen. Esta circunstancia conlleva a algunas 

consecuencias lógicas de todo niño abusado - consecuencias que muchas 

veces operan como indicadores del abuso sexual infantil - tales como 

depresión, llanto de origen inexplicado, intentos de suicidio, problemas 

alimentarios, desgano, conducta irritable o agitación extrema, regresión de 

alguna fase del desarrollo, miedos excesivos, dependencia excesiva hacia 

determinados adultos, sentimientos displacenteros, fuga del hogar, escapismo, 

consumo de drogas o alcohol, relaciones promiscuas, entre otras. Muchos 

autores suelen mencionar a esta segunda etapa como "Impotencia", puesto 

que el adulto tiene autoridad y control sobre el niño abusado, con lo cual 

genera esta característica en el menor, quien siente que no tiene forma de 

evitar dicha situación. Cuanto mayor sea esa autoridad, mayor será la 

dependencia y mayor la dificultad de la víctima para hablar, provocando que el 

abuso se reitere en el tiempo. 

- La tercera etapa por la cual comúnmente atraviesan los niños abusados 

sexuales es "La acomodación o adaptación". La misma se da cuando se 

produce la disociación mencionada anteriormente. Los niños mantienen las 
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experiencias traumáticas totalmente separadas del resto de sus vivencias 

cotidianas, lo cual conlleva - en consecuencia - a la cuarta etapa de análisis. 

El menor víctima no puede impedir el abuso y termina aceptándolo, 

frecuentemente, asumiendo la culpa por su consentimiento. Es demasiado 

alarmante para el niño o niña el aceptar que aquellos que dicen amarlo podrían 

dañarlo. De esta manera, el menor asume que "el malo" es él, y por eso le 

ocurren estas cosas. Es muy común que los niños que han sido víctimas del 

abuso no solamente sienten que han hecho algo malo sino que creen que su 

verdadera esencia debe ser mala para que le hayan ocurrido estas cosas. 

- La revelación tardía, conflictiva y poco convincente. El descubrimiento del 

abuso sexual infantil muchas veces tiene lugar cuando el niño llega a la 

adolescencia o luego de haber sufrido una fuerte situación violenta, lo que lo 

torna menos creíble en atención al tiempo transcurrido entre los hechos 

acaecidos y su revelación. A esto se suma que el niño a lo largo de haber sido 

expuesto a esta situación tenga actitudes suicidas, hipersexualizadas o 

mitómanas lo que torna al relato menos creíble aún. Amén de ello debe 

remarcarse que en nuestra legislación existen plazos de prescripción con lo 

cual si el niño tarda años en revelar el abuso perpetrado en su contra corre el 

riesgo de no poder iniciar una investigación penal. Este obstáculo podría ser 

salvado mediante la legislación de un proceso especial para este tipo de 

hechos delictivos. A modo de ejemplo puede señalarse la legislación de 

Estados Unidos que permite que este tipo de delitos puedan ser denunciados 

hasta las edad de 26 años de edad - basándose en el concepto de memoria 

reprimida -, puesto que se entiende que es en esa edad cuando las personas 

pueden llegar a recordar sucesos que tenían borrados, pero guardados en su 

inconsciencia. Relacionado con este punto debe señalarse que generalmente 

el abuso sexual no se denuncia. En el estudio de Russell el 98% de las 

víctimas de incesto nunca lo denuncian y el 94% del abuso sexual que ocurre 

fuera de la familia nunca se denuncia. El abuso sexual es algo que un menor 

no va a mencionar, especialmente si ha ocurrido dentro de la familia. Es mas 

común que estos casos salgan a la luz como resultado de desórdenes de 

conducta, los que terminan revelando el hecho. Cuando la denuncia se realiza 

ante las autoridades, esto es consecuencia de una crisis agobiante producida 
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dentro del grupo familiar que rompe el pacto de silencia tácito existente entre 

las personas involucradas. Ello lleva a sostener que en un hecho de abuso 

sexual infantil siempre hay más de dos partes, no sólo el niño víctima y el 

adulto abusador. 

La retractación. Ésta es la quinta y última etapa enumerada por Ronald 

Summit en su conocida teoría de la adaptación o acomodación. Junto a la rabia 

y el desprecio que motivó la confesión subyacen sentimientos de culpa por 

denunciar a un familiar o a una persona querible y por no cumplir con el 

mandato de mantener unida a la familia. También puede que los menores 

sientan que todas las amenazas efectuadas por el abusador se cumplan. Es en 

esta etapa donde el niño necesita mayor contención de parte de la Justicia -

llámese jueces, fiscales, asesores de menores, abogados, organismos 

institucionales, médicos, psicólogos, entre otros - de sus padres y demás 

familiares y de un ambiente contenedor para no flaquear y sostener lo que han 

relatado. Por ello, a menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su 

denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la 

familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor 

abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca 

del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa 

presión ejercida sobre ella. Así, la retractación les permite volver al seno de la 

familia y eludir el sistema legal. 

Al respecto corresponde señalar que la incidencia de los menores 

víctimas que mienten en relación con un hecho de abuso sexual infantil es muy 

pequeña. Investigaciones recientes indican que es prácticamente imposible que 

un niño de corta edad logre mentir respecto de un hecho de estas 

características y mantenga su relato en el tiempo. Nótese que los abusados 

deben declarar en reiteradas instancias judiciales previo a arribarse a una 

sentencia condenatoria, por lo cual no resulta sencillo que el menor se 

encuentre en condiciones de sostener con precisión situaciones de tiempo, 
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modo y lugar en idéntica forma en todas las ocasiones cuando debe 

declarar. '"15 

El problema con este síndrome tiene relación con las consecuencias 

lógicas dentro del proceso penal, llama la atención que en la práctica judicial 

muchas veces esta mentira - la de negar lo que antes denunciaron, el 

retractarse - suele despertar mayor credibilidad que las más explícita denuncia 

de abuso familiar. Sobre esta circunstancia a continuación, se expone un 

extracto de la sentencia del año 2003 número 00335 de Sala Tercera donde se 

nota un claro ejemplo donde la menor se retracta de su dicho y se estima que: 

" ... Que con fundamento en los presupuestos establecidos en el inciso g) 

del articulo 408 del Código Procesal Penal, el encartado , interpuso 

procedimiento de revisión alegando que la ofendida habia presentado 

retractación sobre los hechos que dieron pie a la sentencia condenatoria. 

Solicita se dé tramite al procedimiento revisorio incoado, se anule la sentencia 

y se declare su inocencia ... 

. . . Es criterio de la Sala que no hay razones suficientes que permitan 

establecer que lo declarado por la ofendida en el debate sea falso. Por el 

contrario, hay sobrados elementos de juicio que favorecen la tesis contraria, en 

el sentido de que la versión falsa es la que ahora se rinde, motivada 

precisamente por las presiones surgidas luego de la efectiva prisionalización 

del promovente ... "116
• 

La fundamentación que se utilizó para arribar a ese criterio fue la Teoría 

de Acomodación o Síndrome de Summit, el cual esa Autoridad consideró se 

plasmaba en la realidad de ese caso en específico. 

Es importante destacar, para efectos de validez como medio de prueba, 

muchos abogados alegan en que la Asociación Psicológica Americana (APA) 

115 Monteleone, Romina. Revista Proceso Penal. 
http://www.revistaprocesopenal.eom.ar/articulos-pdf/octubre-2011/abuso-sexual.pdf. 
Consultado el 7 de setiembre del 2013. 
116 Sala Tercera de la Corte. Sentencia Nº 00335-03. Fecha 16 de mayo de 2003. 
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no reconoce el síndrome. Adicionalmente, ésta y otras asociaciones señalan 

que el uso del concepto para el diagnóstico o como prueba forense constituye 

una mala práctica. 

Sección 2: Necesidad de la evacuación de la prueba 
testimonial de la víctima menor de edad con la 
formalidad del Anticipo Jurisdiccional de Prueba 

2.1 Formalidades del Anticipo jurisdiccional de Prueba 

Como se ha explicado anteriormente, en la Sección dedicada a explicar 

las funciones del Ministerio Público, se estableció que le corresponde al fiscal 

hacer la solicitud de anticipo jurisdiccional en la fase preparatoria, en el artículo 

277 del CPP: 

"ARTÍCULO 277.- Actuación jurisdiccional 

Corresponderá al tribunal del procedimiento preparatorio realizar los 

anticipos jurisdiccionales de prueba, resolver excepciones y demás solicitudes 

propias de esta etapa, otorgar autorizaciones y, en general, controlar el 

cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, el 

Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código. 

Lo anterior no impedirá que el interesado pueda replantear la cuestión en la 

audiencia preliminar. 

Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales y los 

jueces, salvo las excepciones expresamente previstas por este Código, no 

podrán realizar actos de investigación." 

De acuerdo con LOPJ en su artículo 107, le corresponde al juez penal 

conocer del procedimiento preparatorio. 

El anticipo jurisdiccional de la prueba consiste en lo estipulado en el 

artículo 293 del Código Procesal Penal, que estipula que: 
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"Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproducible, 

que afecte derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración 

que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse 

durante el juicio, o bien, cuando por la complejidad del asunto, exista 

probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que 

conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el país, el 

Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la 

realice o reciba. Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, 

vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el 

proceso y se presuma, razonablemente, que su declaración en juicio no será 

posible, pues el riesgo no se reducirá o podría aumentar, el Ministerio Público, 

el querellante o la defensa, solicitarán al juez que ordene la recepción 

anticipada de su testimonio. En todos los casos en que se haya acordado la 

reserva de las características físicas del declarante, por la existencia de un 

riesgo para su vida o la integridad física, se procederá a recibir su testimonio en 

forma anticipada. 

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las 

partes, quienes tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y 

obligaciones previstas por este Código. 

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse 

los medios tecnológicos de los cuales se disponga, como la videoconferencia, 

las grabaciones, los circuitos cerrados de televisión, las filmaciones o cualquier 

otro medio, a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios 

de inmediación y oralidad propios del juicio, así como el derecho de defensa. 

Cuando la identidad del testigo o la víctima se encuentre protegida, se recibirá 

el anticipo, manteniendo reserva de sus datos de identificación y con el auxilio 

de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan 

mantener ocultas o disimuladas sus características físicas, según el alcance de 

la protección acordada por el juez. 

La resolución que acoja o rechace el anticipo será apelable por la 

defensa, el Ministerio Público y el querellante. 
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El rechazo de una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba, no 

impedirá su replanteamiento, si nuevas circunstancias o elementos de prueba 

así lo señalan." 

(*) Reformado el artículo 16 de la Ley Nº 8720 de 4 de marzo de 

2009, publicada en La Gaceta Nº 77 de 22 de abril de 2009. 

Según Núñez, el problema es la definición que debe darse de los actos 

definitivos e irreproducibles, debiendo atenderse además la finalidad de la 

prueba anticipada. Debe tenerse en cuenta que no basta que sea definitivo e 

irreproducible, debe ser ambas cosas. 117Es definitivo el acto que se puede 

incorporar al debate sin necesidad de repetirlo, es irreproducible el acto cuando 

no se pueda llevar a cabo en idénticas condiciones. 

Desde esa perspectiva el anticipo de prueba ha tenido en realidad 
118 importancia con respecto a la prueba testimonial, debe reconocerse que ese 

es el aspecto que en general ha recibido mayor atención dentro del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Así el proyecto de Reglas Mínimas de 

la ONU para la Administración de Justicia Penal de 1992 (Reglas de Mallorca), 

según Javier Llobet Rodríguez, indica en su numeral 29: 1) Todas las pruebas 

habrán de ser practicadas ante el Tribunal juzgador. 2) Sí la comprobación de 

un hecho se basa en la percepción de una persona, ésta tiene que ser 

interrogada en el juicio oral. Este interrogatorio no puede ser reemplazado por 

la lectura de un documento o declaración escrita anterior. Las leyes nacionales 

establecerán las exenciones a este principio por razón de imposibilidad o grave 

dificultad de reproducción. En estos casos, se podrán utilizar en el juicio oral las 

declaraciones practicadas con anterioridad, siempre que hubieran tenido lugar 

con intervención del defensor y se garantice la oportunidad de oponerse a la 

prueba aportada por las otras partes (principio de contradicción). 3) El acusado 

y su defensor tienen derecho a interrogar a los testigos. 119 

117 Claria Olmedo, J. Tratado de Derecho Procesal Penal. Siete Tomos, Buenos Aires, 1964, 
tomo VI, p. 87. 
118 Llobet Rodríguez, Javier. La Reforma Procesal Penal (un análisis comparativo 
latinoamericano-alemán). San José, Costa Rica. Escuela Judicial, 1993, p. 224. 
119 Núñez R. Código procesal penal de la provincia de Córdoba anotado, 1978, p. 183. 
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En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 

14.3 inciso e, se establece que: 

"e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en 

las mismas condiciones que los testigos de cargo". 

La norma de la CADH es un tanto más restrictiva, en su Art. 8.2 inciso f) 

estipula que: 

'"f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos". 

El anticipo jurisdiccional debe darse en los casos 120 como por ejemplo, la 

declaración que no podrá ser rendida en juicio, porque la persona no va a estar 

en el país, o su salud precaria presagia que no llegará con vida a la fecha de 

debate o por la complejidad del caso puede olvidar hechos importantes, 

incluso, como ha establecido la jurisprudencia, cuando exista un "miedo 

fundado" del testigo o esté en peligro su vida 121
, además como se explicará 

más adelante, nuestros tribunales ya lo han sugerido como instrumento para 

evitar la revictimización secundaria. 

A través del Anticipo Jurisdiccional se puede recabar prueba en una 

única diligencia que, posteriormente, será presentada en una etapa posterior, 

por lo que si se realiza de manera correcta cumpliendo con el ordenamiento 

jurídico, esa prueba se recogerá en un único momento y luego no será 

necesario volver a tomarla, con lo que se reduce la revictimización. 

Por su trascendencia, el juez debe citar a todas las partes en el 

12° Centeno M., Luis Fernando. Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de 
personas en América Central y República Dominicana y su aplicación. San José, Costa Rica. 
Organización Internacional para las Migraciones, 2008, pp. 72-74. 

121 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº472-03. Fecha 9 de junio de 

2003. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº1239-06. Fecha 7 de 
Diciembre del 2006. 
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momento de realizar la diligencia, salvo en las situaciones de urgencia que 

indica el artículo 294 del CPP. Como se trata de un acto retrotraído del juicio 

oral debe guardar todas las formalidades de un acto realizado durante el 

debate. El anticipo jurisdiccional de una declaración es improcedente si el 

declarante se presenta al juicio, salvo que, y a solicitud de parte, se pretenda 

examinar la declaración escrita por discrepancias entre la versión obtenida del 

anticipo y la que ofrece en juicio 122
. 

En caso de los anticipos jurisdiccionales, que consisten en una 

declaración de víctima o testigo, es menester identificar correctamente al 

declarante y determinar su ubicación exacta. Cuando quien rinde el testimonio 

se apersone, debe apersonarse un fiscal y un defensor o defensores en 

representación de los imputados de la causa. 

De uno de los casos analizados en este estudio, se desprendió la 

importancia de notificar a los abogados defensores de los imputados. 

Los anticipos jurisdiccionales de prueba constituyen un instrumento muy 

importante para la labor del fiscal o el querellante. En materia de menores de 

edad abusados sirve para la protección del menor víctima y los testigos que se 

encuentran bajo amenaza. Es misión del fiscal fundamentar debidamente la 

solicitud del anticipo y del juez verificar que se cumplan todos los requisitos de 

ley. 

Para la Licda. Sofía Wilson Morales de la Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito de San José, el anticipo jurisdiccional de prueba es una 

excelente herramienta para no exponer a la víctima, pero no está siendo 

utilizada por los fiscales. Se le toma el anticipo jurisdiccional, para evitarle el 

trago amargo de ver al ofensor en el momento del juicio. Si el anticipo está bien 

fundamentado no tiene que haber objeción por parte del juez. 

En el Protocolo de Atención a Víctimas Mayores y Menores de Edad de Delitos 

relacionados con la Violencia Doméstica cometidos por Personas Mayores de 

122 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº171-06. Fecha 6 de marzo de 
2006. 
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Edad, se estipula una serie de recomendaciones para que el anticipo se lleve a 

cabo siguiendo el correcto procedimiento: 123 

"1. La solicitud de anticipo jurisdiccional hecha por parte del Ministerio Público, 

debe ser: 

• Valorando los casos en que se puede realizar un anticipo jurisdiccional 

de prueba acorde al artículo 293 del CPP. 

• Se debe hacer a la Autoridad Judicial respectiva. 

• En los casos donde la gestión es rechazada, el Fiscal debe presentar 

recurso de apelación alegando la existencia de gravamen irreparable. 

• Una vez agotado el recurso de apelación el Fiscal debe acudir a la 

solicitud de aclaración y adición respectiva. 

2. ¿Qué debe tomar en cuenta el juez a la hora de valorar la solicitud de 

anticipo jurisdiccional de la prueba?: 

• El juez debe mediante resolución fundada rechazar u ordenar el 

anticipo jurisdiccional de prueba. En el caso de que no acepte la solicitud emite 

una resolución denegando la gestión. 

• Si acepta la solicitud el Juez debe emitir una resolución ordenando el 

anticipo jurisdiccional. 

• El Juez debe citar al testigo, imputado y víctima y a las demás partes 

del proceso -querellante, demandado civil, actor civil, - Se cita por medio de la 

Oficina de Citación, Localización y Presentación. 

• En caso de ser una persona menor de edad la autoridad actuante o el 

123 Protocolo de Atención a Victimas Mayores y Menores de Edad de Delitos relacionados con 
la Violencia Doméstica cometidos por Personas Mayores de Edad. proyecto de Reducción de 
la Revictimización de personas víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, 
correspondiente a la segunda etapa del Programa de Modernización de la Administración de 
Justicia del Poder Judicial 
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Juez debe solicitar acompañamiento al Programa de Atención a la Violencia 

Sexual Infanta Juvenil del Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

3. ¿Qué trato se le debe dar a las víctimas? 

• Se le debe explicar a la víctima en qué consiste, cómo funciona el 

anticipo jurisdiccional, el propósito que tiene; y asegurarse de que haya 

entendido; así como responder a cualquier duda o inquietud que tenga la 

víctima con respecto de esta diligencia. 

• Tener en consideración, según la edad o capacidad cognoscitiva y 

psíquica de la víctima, y ambientar el lugar donde se hará el anticipo. 

• Tomar en cuenta que el Anticipo Jurisdiccional se puede realizar en la 

Sala de Entrevistas o Cámara de Gesell, o en cualquier lugar adecuado para 

esta finalidad. 

• Realizar la diligencia mediante la grabación de Anticipo Jurisdiccional 

(en video) para que luego sea apreciada durante el juicio. Teniendo en cuenta 

que debe existir el consentimiento informado por parte de la victima o testigo. 

• El fiscal coordinará para que el encargado de la entrevista utilice 

medios idóneos para que la víctima relate lo sucedido en caso de niños, niñas 

o personas con discapacidad cognitiva. 

• El fiscal gestionará para que la víctima persona menor de edad o con 

una discapacidad cognoscitiva esté acompañada por una persona de su 

confianza durante la diligencia siempre que así lo desee. 

• El fiscal deberá tomar en cuenta la salud psíquica de la víctima para 

que se realice el anticipo jurisdiccional. 

• El fiscal velará para que no se interrogue a la víctima de manera 

persistente o reiterada, atemoricen y ridiculicen a la víctima con una actitud 

inquisidora. 

• Se debe velar para que en el interrogatorio no se someta a la víctima a 
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rituales excesivos, vocabulario complicado ni tecnicismos. 

• El fiscal gestionará para que no se exponga a la víctima a un contacto 

directo con el imputado. 

• El fiscal velará para que se apliquen las Directrices para reducir la 

Revictimización de personas menores de Edad, las Directrices para reducir la 

Revictimización de Personas con discapacidad y las Directrices de no 

revictimización para niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. 

• Se deberá evitar que coincidan en el mismo espacio la víctima y el 

victimario siempre y cuando no redunde en detrimento de los derechos del 

acusado o de un juicio justo. 

• Responder las dudas o inquietud relacionadas con el proceso que 

tenga la víctima. 

• Evitar la culpabilización y el señalamiento a la víctima. 

4. Una vez en juicio: 

• El Tribunal debe valorar cada uno de los elementos de la prueba con 

estricta aplicación de la sana crítica. La sana crítica, no es subjetividad ni 

mucho menos arbitrariedad, implica exigencia lógica, sistematicidad y 

cientificidad. Lo mismo que las reglas de la experiencia para la interpretación 

de la prueba. Por ello, la importancia de la capacitación permanente de los 

jueces. 

• El Tribunal debe en todo caso evaluar la versión de los hechos 

narrados por niños/niñas, según su nivel de desarrollo (no necesariamente 

según la edad del niño/niña). Además, las destrezas cognoscitivas y 

lingüísticas de los niños/niñas víctimas de delitos relacionados con la violencia 

doméstica deben en todo caso ser consideradas por los jueces. 

Se ha llegado a plantear como motivo de Recursos de Casación para 

solicitar la anulación de sentencia, que el anticipo jurisdiccional realizado atentó 

contra los derechos procesales del imputado, al respecto resuelve el Tribunal: 
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"Señala que los miembros del Tribunal, sin razón alguna otorgan plena 

credibilidad a la declaración de la ofendida, basándose en lo consignado en el 

acta de la Audiencia del "Anticipo Jurisdiccional de Prueba", afirmando, el 

Tribunal, que la ofendida respondió el interrogatorio de forma coherente, 

consistente, categórica, clara y lógica. Expone que esta afirmación no es cierta, 

pues no puede derivarse de la simple lectura del acta indicada, sobre todo si se 

toma en cuenta que no existe ningún video que le permitiera a ellos inferir esos 

calificativos. Indica el gestionante que con este tipo de razonamiento, se da un 

quebrantado al principio de la inmediatez y al debido proceso, pues el Tribunal 

parte de premisas erradas para llegar a esta conclusión de certeza absoluta ... 

SE RECHAZA EL MOTIVO. En general el Anticipo Jurisdiccional de Prueba, se 

implementó en el derecho procesal penal costarricense, a partir de la entrada 

en vigencia del código de 1998, siendo una excepción a la oralidad durante el 

debate. La base de este acto procesal, consiste en poder realizar actos 

definitivos e irreproductibles o recibir prueba, sin que se proceda a afectar los 

derechos fundamentales de las partes, en concreto bajo determinados 

presupuestos que la ley misma establece. Para el caso en estudio se cuestiona 

por el recurrente, el hecho de que los juzgadores hubiesen procedido a dar 

plena credibilidad a lo declarado por la ofendida mediante un anticipo 

jurisdiccional. En primera instancia vale observar el propio acto procesal para 

determinar que en él se han cumplido todas las prerrogativas necesarias para 

que se diera. Existió una solicitud de parte de la fiscalía hacia el Juzgado 

Penal, a efectos de que se realizara el anticipo bajo el fundamento de que tanto 

la ofendida como su padre se retirarían a vivir a otro país (cfr. f. 56 a 61). El 

Juez procedió a convocar a audiencia y en el acto a notificar a las partes 

(Ministerio Público, Defensa, ofendida e imputado). Durante el anticipo 

celebrado el día 27 de agosto del año 2008, se presentaron cada uno de los 

sujetos procesales citados, realizándose el mismo sin ningún problema, 

pudiendo incluso constatarse la realización de preguntas a la ofendida y a su 

padre. Se denota que no existió ninguna anomalía que pudiese poner en 

entredicho la legalidad del acto procesal, tan es así que la defensa no lo objeta, 

sino que participa activamente de él. De esta forma no es de recibo venir a 

decir simplemente que el anticipo es insuficiente para dictar una sentencia 

condenatoria, cuando el encartado pudo ejercer libremente su defensa técnica 

147 



y material. El análisis que realiza el a quo en sentencia, no solamente toma en 

cuenta el anticipo, sino además de ello la demás prueba existente, que si bien 

no es abundante, ello en nada interfiere para la decisión final." 124 

Sobre la utilización del anticipo jurisdiccional como método para prevenir 

la revictimización de las víctimas de abuso sexual menores de edad, el Tribunal 

de Casación Penal de San José ha establecido que: 

" ... estima esta Cámara que no existen contradicciones insalvables en la 

declaración de la víctima. Se trata de cuestiones periféricas que no tienen 

trascendencia para la decisión de este conflicto. Esas inconsistencias no 

esenciales obedecen a que transcurrió un tiempo considerable entre la 

comisión de los hechos y la celebración del juicio oral, a lo que se suma que la 

menor de edad afectada y los testigos se han visto obligados a acudir en varias 

oportunidades a los estrados judiciales, lo cual justifica el olvido o confusión en 

cuanto a los hechos, máxime que como ella denunció no se trata sólo de dos 

abusos sino de un número considerable, al menos ocho, según expuso en la 

denuncia, lo que la puede llevar a confusión. Incide en lo anterior el que haya 

tenido que comparecer en varias oportunidades a declarar, a saber, al 

denunciar, ante el médico forense y en dos ocasiones al juicio, esto pudo 

evitarse utilizando las Cámaras de Gesell, y el anticipo jurisdiccional de prueba, 

ante la posibilidad del olvido de circunstancias esenciales. El Poder Judicial 

cuenta con este tipo de Cámaras y otras especiales, y el Código Procesal 

Penal permite, a través del uso del anticipo jurisdiccional de prueba y la 

presencia de los testimonios (art. 212) y los peritajes especiales (art. 221), que 

se integre equipos interdisciplinarios, los que junto a las partes interroguen al 

testigo, en este caso a los menores de edad, a través de un especialista. La 

declaración quedará registrada en vídeo y será la única con que se cuente en 

el proceso. Es decir, no será necesario que se llame al testigo a la audiencia 

oral y pública, pues todas las partes han tenido oportunidad de obtener la 

información que les interesaba. En realidad no se trata de un tema nuevo, pues 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 5547-97, 

124Tribunal de Casación Penal de Cartago. Resolución Nº381-2010. Fecha 16 de noviembre de 
2010. 
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estableció que la declaración de la víctima menor de edad en la investigación, 

era suficiente y no se violaba el debido proceso con no llevarla al juicio oral, 

pues ello iba en contra del principio del interés superior del niño. Nótese que 

para esa fecha ni siquiera se utilizaba el anticipo jurisdiccional de prueba, lo 

cual viene hoy a suplir la participación de todas partes. La medida que debe 

utilizarse, como ya se indicó, protegerá el derecho fundamental de interés 

superior del niño, que evidentemente priva sobre la verdad real o material (art. 

180). En todo caso ningún menoscabo se produce en cuanto a lo último porque 

todas las partes podrán hacer las preguntas que estimen oportunas, sólo que 

en una única declaración. Esto permitirá que no se de la revictimización de los 

menores de edad y que el tratamiento, para superar los problemas psicológicos 

que generan los hechos delictivos, sea más efectivo. " 125 

Luego de un exhaustivo análisis del fin de la creación de la figura del 

anticipo, se puede arribar a la conclusión que realizada cumpliendo con los 

mandamientos procesales, es una buena herramienta para proteger los 

derechos fundamentales de los menores y aquello estipulado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, donde se sugiere que el testimonio del menor sea 

tomado bajo determinadas condiciones, tomando en cuenta su estado de 

vulnerabilidad y pensando en el interés superior del menor, sin dejar de lado los 

derechos fundamentales procesales de los cuales debe gozar el imputado para 

poder ejercer una legítima defensa contra lo que se le acusa. 

2.2 Definición de la Cámara de Gesell como espacio adecuado para 
la realización del Anticipo jurisdiccional de Prueba. 

La Cámara Gesell o Gesell Dome fue diseñada por el doctor Arnold 

Gesell (1880-1961 ), un psicólogo y médico pediatra, estadunidense que se 

dedicó a estudiar las diferentes etapas de desarrollo de los niños. Fue creado 

como instrumento para observar a niños, sin que estos se sintieran 

presionados por las miradas de los observadores. Nació como instrumento de 

apoyo para estudiar psicológicamente la conducta de los niños con fines 

125 Tribunal de Casación Penal. Resolución Nº0174-2011. Fecha 11 de Febrero del 2011. 
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pediátrico-médicos. Posteriormente, se logra sistematizar los resultados, 

extendiéndolo a otras funciones como la judicial. 126 

A través de la implementación del uso de la Cámara de Gesell, la cual 

debido a su mecanismo estructural que permite ver de afuera hacia adentro, 

faculta a un grupo de personas conocedoras de su metodología como 

juezas/es, defensoras/es, peritas/os, etc., observar a la persona ofendida o 

testigo, mientras brinda su declaración sin ser vista, generando un ambiente de 

privacidad apto para dialogar y realizar el proceso de entrevista respectivo sin 

inhibir ni ofender a las víctimas, testigos o imputados, usualmente en la 

realización de esas diligencias se les genera ansiedad, tensión, dolor, 

sentimientos de culpa, vergüenza y traición. El fin para el que fue creado la 

Cámara de Gesell fue para ser utilizado como una herramienta o método de 

investigación que minimiza los daños que se ocasionan en la toma de los 

testimonios de niños, víctima y testigos, evitando la exposición directa con los 

agresores, así como, la intimidación revictimización y traumas adicionales que 

conllevan la exposición de los niños en los procesos penales.127 

La CG, según Arauja consiste en: "Dos habitaciones con una pared 

divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de 

las habitaciones lo que ocurre en la otra -donde se realiza la entrevista-, pero 

no al revés (vidrio de visión unilateral); estas habitaciones cuentan con equipos 

de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos."128 

126 Salgado García, Edgar. Muybridge y Gesell: Pioneros de los métodos de investigación visual 

en Psicología. Revista Costarricense de Psicología. Ene-die 2012, Vol. 31, N.os 1-2, p. 191-210 

127 Sierra Zelaya, Gina Maria. Cámara de Gesell como herramienta investigativa en los abusos 
sexuales de niños y niñas. Caso De Honduras. Gaceta Internacional de Ciencias Forenses. No 
7. Abril-Mayo, 2013, p. 54. 

128 Arauja, P. (2011 ). Parte teórica y base legal de cámara gesell. Funciones de la cámara 
gesell en la investigación penal. 
http://www.juridico.gpjasociados.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50: 
camara-de-gesell&catid=11:material-basico&temid=11. Consultado el 1 O de setiembre del 2013 
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Fuente: http://www.notisanpedro.info/2011/06/el-fiscal-manso-confirmo-la-aplicacion.html 

consultado el 1 O de setiembre del 2013. 
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Las diligencias para las cuales se podrá utilizar la Cámara son: 

• Anticipos Jurisdiccionales de Prueba 

• Entrevistas 

• Denuncias 

• Declaraciones de imputados 

• Testimonios, 

• Valoraciones periciales, 

• Reconocimientos, 

• Procesos de capacitación e inducción en el uso de la cámara mediante 
simulacros 

• Otros casos en que su uso se justifique, de conformidad con el fin de la 
creación de las cámaras. 

En el caso de personas menores de edad sería ideal utilizar la Cámara de 

Gesell. La video conferencia permite realizar entrevistas o interrogatorios a 

distancia. La víctima y el testigo pueden estar en un recinto en lugar distinto de 

donde se realiza el juicio y rendir declaración o testimonio sin necesidad de 

mantener un contacto directo con el imputado. Esta herramienta, también, 

permite examinar testigos o víctimas que se encuentren en otros países. 

La diligencia puede ser observada en vivo a través del vidrio polarizado en 

la pantalla LCD que se incluye en el video, el audio es captado por un 

micrófono omnidireccional de alta capacidad que se encuentra colgado en el 

techo de la sala de interrogatorios y es enviado al computador donde es 

amplificado en la sala. Dos cámaras con capacidad de ser movidas en 

cualquier dirección y con posibilidad de zoom de hasta 1 BX son las que 

permiten visualizar el video para ser llevados hasta la tarjeta de captura del 

computador y son procesadas por medio de un programa que comprime y 

guarda en un archivo. 

Es importante que la persona profesional que realiza la entrevista al 
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menor, antes de comenzar le comunique a éste quiénes se encuentran detrás 

del vidrio, esto debido a la exigencia del consentimiento informado. De igual 

manera se le debe prevenir que todo lo que va a decir va a quedar grabado y 

será reproducido el día del juicio. Existen casos en donde los menores no 

aceptan ser grabados por lo que la incorporación al debate es solamente de la 

grabación de lo dicho no de sus gestos y manerismos. Esto podría 

considerarse como indefensión para el imputado ya que si el Tribunal, así como 

técnicos auxiliares y peritos, no pueden valorar las diferentes reacciones del 

menor conforme con lo que se le va preguntando, podría prestarse para un 

resultado diferente. 

En la Cámara de Gesell la víctima no puede ver al imputado, pero el 

imputado si puede ver a la víctima. Más que otra cosa es una protección 

psicológica para la víctima. También, se puede utilizar con los testigos. Se 

puede usar con personas mayores o menores de edad. 

Durante la entrevista es posible que las partes interesadas y autorizadas 

para presenciar la diligencia tengan acceso para intervenir, vía tecnológica por 

medio de micrófonos, audífonos, cámaras, televisores, etc, en Costa Rica 

depende donde se lleve a cabo existe la posibilidad que la profesional use un 

audífono por el cual pueda recibir indicaciones e interrogatorios por parte de los 

intervinientes como son el fiscal y el defensor. 

En los casos donde no se cuenta con este instrumento, lo usual es que 

se le brinde por escrito una serie de preguntas generadas por las partes y 

durante varios lapsos se interrumpe la entrevista para que la profesional salga 

y pase al otro cuarto adjunto donde se encuentran los sujetos procesales. 

En el juicio oral se utilizan algunos procedimientos amparados por 

dispositivos manuales o electrónicos para evitar la exposición innecesaria de la 

víctima o el testigo cuando rinde declaración. En este momento de acuerdo con 

la normativa procesal, la víctima debe estar identificada y, por ende, debe ser 

conocida por el imputado. 

El menor sólo conversa con la especialista y en ningún momento tiene 

contacto ni observa lo que está sucediendo en la sala contigua donde el juez y 
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las partes siguen atentamente la audiencia. 

De esta forma se hacen realidad las pautas establecidas a nivel 

internacional que buscan reducir al mínimo el estrés que supone para el niño, 

niña y adolescente atravesar los procesos judiciales, evitando así su 

revictimización. Además esto, a su vez favorece la obtención de pruebas 

válidas y de la mejor calidad posible para llegar a la verdad real en la 

investigación de un hecho delictivo. 

Existen 15 CG en Costa Rica, que se encuentran en diferentes lugares 

del país, 1 y 11 Circuito Judicial de San José, Alajuela, Ciudad Judicial en San 

Joaquín de Flores, San Ramón, San Carlos, Cartago, Liberia, Pérez Zeledón, 

Santa Cruz, Grecia, Turrialba, Golfito, Pococi y Limón.129
. 

En el Protocolo para utilizar en Sala de Entrevistas (Cámara de Gesell) 

del Poder Judicial se dan algunas recomendaciones que se deben tomar en 

cuenta en la utilización de la misma: 130 

a.- Solicitar a los centros de responsabilidad que se les faciliten los 

recursos necesarios, en las diferentes jurisdicciones y dependencias, para la 

atención de las víctimas en horas no hábiles, en relación con la atención por 

parte del médico forense. 

b.- Recomendar que los diferentes centros de responsabilidad destinen 

presupuesto para brindar las facilidades necesarias para la atención inmediata 

de las víctimas de delitos sexuales, en los despachos judiciales (alimentación y 

transporte, entre otros) 

c.- Gestionar ante la Dirección Ejecutiva en coordinación, con la 

Secretaría Técnica de Género para que se designen los lugares donde se 

pueden ubicar las Salas de Entrevista, y se realice sin demora el cartel para su 

adquisición. 

129 Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público. 

130 Protocolo para utilizar en Sala de Entrevistas (Cámara de Gesell) del Poder Judicial. 
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d- Informar a las víctimas sobre los servicios que están disponibles en la 

comunidad, como los grupos de apoyo y la ayuda psicosocial. 

En Costa Rica en la actualidad, dado la falta de presupuesto únicamente 

podemos encontrar ese tipo de salas en las cabeceras de provincias. Dado que 

normativamente no es de uso obligatorio se puede evidenciar con mayor 

amplitud en la próximas secciones el mal manejo que se da de este 

instrumento y la falta de aprovechamiento por ignorancia de los funcionarios 

judiciales respecto a los beneficios del uso de la misma, tanto desde el ámbito 

público hasta con los mismos defensores particulares que no solicitan la 

utilización de este instrumento. 

2.3 Beneficios de Evacuación del Testimonio del Menor de edad 
como Anticipo jurisdiccional de Prueba haciendo uso de la Cámara 

de Gesell 

El contacto de la víctima con el sistema legal genera a ésta una serie de 

efectos negativos que reciben la denominación de revictimización o de 

victimización secundaria, los cuales acarrean efectos nocivos del contacto de la 

víctima con las instancias judiciales que pueden alcanzar su máxima expresión 

cuando ésta es llamada a declarar como testigo. A tal fin sería de gran 

importancia la participación plena del imputado, eso implicaría que éste ejerza 

no solo defensa técnica sino también su defensa material al poder participar 

activamente en la diligencia. La práctica del anticipo dentro de la Cámara de 

Gesell facilita para que el testimonio del menor víctima se produzca una sola 

vez con control directo y evitándonos reiteradas exploraciones sobre su psiquis 

y físico. 

Como ha sostenido en los últimos tiempos la jurisprudencia nacional, el 

hecho de que se tome el testimonio del menor víctima de abuso sexual de 

manera anticipada previa al debate oral y público no atenta contra los 
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Principios del Debido Proceso. A continuación un ejemplo de la posición de la 

Sala Constitucional al respecto: 

"Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad formulada por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con base en el recurso de 

revisión interpuesto por Carlos Eduardo A/varado González contra la sentencia 

N 135 dictada por el Tribunal Superior de Alajuela, Sección Segunda, del 

diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. 

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, CONSIDERANDO: 

//.-SOBRE EL FONDO: El reclamo del recurrente, en el recurso de revisión 

ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, lo constituye la 

incorporación por lectura al debate de las declaraciones rendidas por los 

menores ofendidos durante la instrucción, situación que, a su juicio, es 

violatoria del debido proceso, ya que con ello se violan los principios de 

inmediación en la recepción de la prueba, contradictorio y oralidad, todos los 

cuales son subprincipios de aquél. Es preciso aclarar, para una correcta 

intelección del problema, que esos principios no son absolutos y que admiten 

excepciones. Asi, el articulo 384 del Código de Procedimientos Penales 

vigente, establece una serie de supuestos en los cuales es permitida la 

incorporación, por lectura dentro del debate, de la declaración rendida por 

testigos durante la instrucción. Ahora bien, la norma procesal citada establece 

que sólo en los casos alli previstos se podrán leer las declaraciones 

testimoniales rendidas de acuerdo con las normas de la instrucción, so pena de 

nulidad. Tal limitación implica la imposibilidad de ampliar los casos alli 

previstos, bien sea via jurisprudencia/, o por medio de normas infra legales. 

Pero, de modo alguno, impide la incorporación por lectura de las declaraciones 

testimoniales rendidas durante la instrucción cuando ello sea en protección de 

derechos fundamentales previstos en la propia Constitución Politica o en los 

Pactos o Convenios Internacionales, toda vez que se trata de una norma legal 

que no puede oponerse a la normativa de mayor rango. Tal es el caso de la 

especial protección del menor que, como principio supra legal, establece la 

Convención Sobre los Derechos del Niño. La protección especial del menor es 

un derecho fundamental que han de observar los Estados Partes, pues asi lo 

establece expresamente dicha Convención en su preámbulo y su normativa 
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tiende, precisamente, a asegurar dicha protección. Así, los menores tienen 

derecho, por su sola condición de tales, a cuidados y asistencia especiales, 

dada su particular condición, que los diferencia, en muchos aspectos, del trato 

que se da al adulto. Asimismo, la Convención tiene como fin lograr la 

cooperación internacional para el mejoramiento de vida de los niños en todos 

los países, en especial en los países en desarrollo (ver Preámbulo de dicha 

Convención). Es en este contexto que la normativa internacional se refiere al 

interés superior del niño, en el sentido de que, en toda situación en la que se 

encuentre involucrado un menor, los intereses de éste deben prevalecer sobre 

los demás y ese es el norte que ha de guiar las actuaciones de las autoridades 

públicas y del Estado en general. Este principio se encuentra positivizado en el 

artículo 3, párrafo primero, de dicha Convención, el cual establece: "''Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño." 111.-Esta regulación, por tener 

carácter internacional, debe ser observada por los administradores de justicia y 

aplicada en forma directa, aún cuando no se encontrara en una norma interna, 

pues es superior a ésta (artículo 7 de la Constitución Política). No cabe duda de 

que este principio tiene una amplia aplicación en materia de familia, así como 

en otras ramas del Derecho, de la cual la penal no es la excepción. En esta 

materia -que es la que interesa para efectos de la consulta- la protección del 

interés superior del menor toma particular relevancia cuando es la víctima en 

delitos sexuales. No hay duda de que el menor víctima de violencia sexual 

sufre un serio trauma psicológico por la experiencia negativa vivida, la que se 

ve obligado a revivir por la declaración de los hechos ante la jurisdicción penal. 

Esto se agudiza cuando debe declarar en el juicio oral en presencia del 

acusado y presunto agresor, en cumplimiento del principio de inmediación de la 

prueba. Ahora bien, según se dijo, este principio no es absoluto, ya que, en 

determinadas circunstancias, debe ceder en pro de la Administración de 

Justicia, como es el caso en que el testigo que declaró durante la instrucción no 

sea habido, supuesto en el cual su declaración puede ser válidamente 

incorporada al debate, sin que por ello se viole el debido proceso. En este 

mismo sentido, si, en protección del interés superior del menor, se hace 
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necesario incorporar su declaración escrita -rendida durante la instrucción- al 

debate, a fin de evitar que se vea afectado por tener que revivir la agresión 

sexual de que fue víctima, o bien porque el menor no quiera o no pueda 

declarar en forma oral por lo doloroso que la situación le resulta, el juez está 

facultado, en protección de aquel interés, para incorporar por lectura la 

declaración anterior del menor, aún cuando no se ajustara a los supuestos 

previstos en el artículo 384 del Código de Procedimientos Penales, ya que se 

trata de una materia especial con rango superior a la ley y, por ende, superior a 

las normas procesales. Sobre la taxatividad de los supuestos contemplados en 

el artículo procesal citado, está el interés superior del menor, ante el cual debe 

ceder, por ser una norma de rango internacional. Debe tenerse presente, 

además, que los derechos contemplados en la Convención Sobre los Derechos 

del Niño no son, sino el desarrollo específico, en materia de menores, de los 

derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. No 

se debe perder de vista que el menor, como persona humana, disfruta de todos 

los derechos y garantías establecidos en los instrumentos internacionales y que 

son intrínsecos al ser humano, con determinadas limitaciones en vista de su 

edad, como lo es el ejercicio al sufragio. Pero, en términos generales, el menor 

disfruta de todos los derechos y garantías del adulto, pero con una protección 

especial dada en el instrumento internacional citado. Así, todos esos derechos -

tanto los contemplados en los instrumentos generales (Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José), como los de los instrumentos 

especiales (Convención Sobre los Derechos del Niño- deben ser aplicados 

directamente por las autoridades administrativas o jurisdiccionales, 

independientemente de que exista o no una norma en el ámbito interno que los 

contemple. Esta Sala en reiteradas ocasiones ha insistido sobre la prevalencia 

del orden internacional sobre la legislación interna, la cual debe entenderse 

modificada -en caso de contradicción u oposición entre el precepto interno y el 

internacional- o integrada -en caso de laguna-. Así, una actuación que podría 

estar conforme al ordenamiento interno podría ser ilegítima si contraría una 

norma internacional, por ser esta de mayor rango y de obligada aplicación . 

. . . En esta misma dirección, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos insiste en que la sociedad y el Estado deben protección a la familia 

(artículo 17.1), y establece además: "Todo niño tiene derecho a las medidas de 
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protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado." Finalmente, conviene citar por modo general en el 

mismo sentido la Convención sobre los derechos del niño (en especial, el 

artículo 9. 1 ). . .... .Por todo lo anterior, lo procedente es evacuar la consulta 

judicial preceptiva formulada en el sentido de que la incorporación al debate de 

la declaración de un menor por medio de lectura, en protección del interés 

superior de éste y a fin de no vulnerar su integridad -psicológica o de otra 

índole- no viola el principio de inmediación de la prueba como parte del debido 

proceso, pues ese principio no es absoluto y cede ante derechos de mayor 

jerarquía como lo es el interés superior del menor. Por lo demás, no habría 

legitimación para reclamar la violación si la propia parte que la alega estuvo de 

acuerdo en que se incorporara por lectura la declaración del menor, todo lo 

cual debe analizarlo la Sala consultante. Los Magistrados Mora Mora y Piza 

Esca/ante salvan el voto y declaran que sí hay violación al debido proceso en 

esas condiciones. 

POR TANTO: 

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no se viola el principio de 

inmediación de la prueba como parte del debido proceso, cuando se incorpora 

al debate la declaración de un menor mediante lectura, cuando se trate 

fundamentalmente de proteger su integridad, a la luz de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, aún cuando no se contemple esa 

hipótesis por el artículo 384 del Código de Procedimientos Penales. 

La respuesta a ello radica en que en la mayoría de los casos frente a la 

excesiva extensión temporal de las investigaciones relacionadas con este tipo 

de hechos delictivos, a la falta de especialización de las personas llamadas a 

investigar, los sentimientos de culpa, temor y remordimiento que siente el 

menor por haber sido abusado sumado a las reiteradas ocasiones en las 

cuales éste es "llevado" a declarar ante personas extrañas - llámese jueces, 

fiscales, defensores, psicólogos, médicos, entre otros - se advierte que las 

víctimas - o sus propias madres denunciantes - se retractan del suceso 

denunciado con el objeto de evitar sentirse por segunda o reiteradas veces 

victimizado. Por otra parte, no puede obviarse que la etapa de la retractación 

muchas veces ocurre en las etapas finales de la investigación - generalmente 
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durante el debate del juicio oral - acarreando como lógica consecuencia la 

absolución del acusado por falta de pruebas. En efecto, si durante el debate 

oral - juicio por excelencia - la víctima se retracta del hecho denunciado, los 

Jueces concluyen en la inexistencia de delito, sin advertir que este tipo de 

circunstancias es una de las etapas casi obligatoria por la cual atraviesa un 

menor abusado. Al respecto no puede perderse de vista que ante la falta de 

Tribunales especializados en la materia y ante la primacía del debido proceso 

legal, defensa en juicio y las características del debate oral - inmediatez, 

contradicción plena -, los niños muchas veces son "obligados" a declarar ante 

el propio acusado, olvidándonos de las consecuencias psicológicas que todo 

ello acarrea - llámese miedo, bronca, culpa, entre otras -, máxime en aquellos 

casos donde los sucesos abusivos ocurren en el ámbito intrafamiliar. 131 

De igual manera la Sala Tercera se refiere a que este tipo de 

procedimiento es justo para todas las partes, tano velando por el interés 

superior del menor como el derecho de defensa del imputado: 

"En relación con la privatización de la audiencia, es preciso mencionar 

que los dictámenes DML-183-2000 y DML-120-2000, en la atención del menor 

A. y J., respectivamente, emitidos por miembros del Consejo Médico Forense, 

recomiendan en sus conclusiones no exponer a los niños a la presencia del 

acusado. (Véase los informes de folio 232 a 248). En este sentido, el juzgador 

conforme la normativa citada, debía considerar la sugerencia de los 

especialistas en la materia, pues acudiendo a los medios con que cuenta la 

institución podía solventar la sugerencia de los expertos y llevar a cabo la 

diligencia. Por otra parte, no es cierto que no se tenga el dato de la especialista 

que asistió a los menores en la recepción de su declaración. Visible a folio 688 

consta el acta elaborada en el Complejo Médico Forense, al ser las 08:15 

horas, del 28 de setiembre del año 2005, que textualmente indica: "[. .. ] 

presentes todas las partes en la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense, 

se procede a reabrir en la Cámara Gessel al menor J., con la ayuda del 

personal (*) del departamento citado, indica por medio del personal, que el 

131 Sala Constitucional. Sentencia Nº2537-M-97. Fecha 12 De Setiembre De 1997. 
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menor desea ingresar con su papá, tribunal autoriza hace prevenciones al 

padre de que no puede hablar con el menor y su presencia es para 

acompañarle. La psicóloga hace prevenciones al menor sobre decir la verdad y 

de contestar si sabe y si no, que diga que no lo sabe. Se identifica al menor, J., 

procede a declarar sobre los hechos, interroga la psicóloga al menor en la 

cámara de Gessel , con el menor presente y el padre del mismo. Partes se 

ubican en sala anexa a camara (sic) donde se escucha, ve y graba el 

interrogatorio (desde la cámara no se puede ver hacia la sala anexa, solo 

viceversa, una ventana amplia divide ambos recintos). *Marce/a Villalobos 

Guevara 4-145-837, psicóloga clínica forense. La psicóloga ingresa a recinto 

anexo a recibir preguntas de partes por escrito para hacerlas al menor en la 

cámara. [. .. ]" . Como se observa, de la lectura integral del acta se desprende 

que el Tribunal subsana en el mismo documento unas líneas abajo la 

indicación del nombre de la profesional que asistía en la diligencia, por lo que la 

afirmación del impugnante sobre este aspecto no tiene sustento. Por otra parte, 

observa esta Sala que las medidas adoptadas por el a quo reflejan un balance 

entre el interés superior del menor y el derecho de defensa del acusado, 

considerando igualmente, los demás sujetos procesales. Consta que todas las 

partes tuvieron oportunidad de presenciar la diligencia, imponerse del 

contenido de las declaraciones de los ofendidos, formular las preguntas que 

consideraban necesarias, todo lo cual se tramitó a través de la profesional en la 

materia, misma que únicamente sirvió de interlocutora y facilitadora, y por 

tanto, no puede considerarse delegada función alguna por parte del Tribunal 

sentenciador. Reclama el impugnante que no tuvo oportunidad de objetar las 

preguntas y de vigilar la pertinencia y relevancia de las interpelaciones. Sobre 

este aspecto, cabe señalar que de la lectura de las actas que dejan constancia 

de la diligencia de recepción de las declaraciones de los menores ofendidos, 

esta Sala no observa que existiera impedimento alguno para el ejercicio de la 

defensa, y tampoco se agrega prueba en ese sentido, por lo que el alegato 

deviene improcedente. En conclusión, revisados los autos, esta Cámara 

considera que la privatización de la audiencia para evacuar la prueba 

testimonial de los niños ofendidos, encuentra sustento en la normativa procesal 

penal y especial citada, asimismo que la diligencia se desarrolló con total 

respeto de los derechos de todas las partes involucradas, por lo que el 

161 



reclamo debe rechazarse". 132 

Sección 3: Análisis Estadísticas Comparativo 1y11 Circuito 
Judicial de San José, el uso de la Cámara de Gesell 

En la siguiente sección con el fin de poder demostrar la falta de uso 

apropiado que se le da a la Cámara se propuso obtener información para 

realizar un análisis comparativo entre el Primer y el Segundo Circuito, esto 

debido a que estos son los que presentan el mayor número de usuarios. 

3.1 Análisis del 1 y 11 Circuito Judicial de San José en cuanto a 
Género 

Gráfico Nº1 

Víctimas de Delitos Sexuales por 
Género en el Primer Circuito, 2012 

3,54% 

25,66% 

• Femenino 

Masculino 

N.I. 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 

132 Sala Tercera de la Corte. Sentencia Nº 01385-08. Fecha: 21de Noviembre del 2008. 
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Gráfico Nº2 

Víctimas de Delitos Sexuales por Género en el 
Segundo Circuito, 2012 

8,34% 

34,61% 

57,05% 

• Femenino 

Masculino 

WNL 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 

Notese que entre la figura del gráfico 1 que se refiere al Primer Circuito 

Judicial de San José, y el gráfico 2, al Segundo Circuito Judicial de San José, 

existe una marcada similitud de género respecto de las víctimas de delitos 

sexuales, se presentaron en el transcurso del año 2012 en ambos circuitos más 

mujeres que hombres, resultado que indica sobre la población que se 

encuentra localizada espacialmente en estas jurisdicciones. 
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3.2 Análisis del 1 y 11 Circuito judicial de San }osé en cuanto a Casos 
por Despacho que utilizaron la Cámara de Gesell 

Notese que entre la figura del gráfico 3 que se refiere al Segundo 

Circuito Judicial de San José, y el gráfico 4 que se refiere al Primer Circuito 

Judicial de San José, existe una evidente diferencia entre los gráficos debido a 

que en la información suministrada para esta investigación por la Oficina de 

Administración del Primer y Segundo Circuito Judicial, fue totalmente 

discrepante. En el Primer Circuito se lleva un registro más riguroso del uso que 

se le da a la Cámara por cada Despacho. Sin embargo, respecto de los 

Despachos en general en cuanto a la información presentada, se tiene que: no 

existen datos de los mismos despachos para comparar entre ambos circuitos, 

en realidad, en el Segundo Circuito sólo se utilizó la Cámara a solicitud, 

únicamente, de cuatro despachos; mientras que en el Primer Circuito se utilizó 

a solicitud de diecinueve despachos. 

Grafico N°3 

Casos por Despacho en el Segundo Circuito, 2012 

(100 +------

l = +---- --

Total 

Distintos Despac:hOll 

IRAtención y Protección a la Victima 1.28% 

• Fiscalía Adjunta 92.95% 

-Juzgado Pensiones 0.64% 

• Trabajo Social 5.13% 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 
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Casos por Despachos que utilizaron la Cámara de Gesell en el Primer 
Circuito, 2012 

Total 
Distintos Despachos 

• Fiscalfa Adjunta contra la Delincuencia Organizada 0.88% 

• Fiscalía Adjunta Delitos Sexuales Violencia Doméstica 
18.58% 

• Fiscalía Adjunta Delitos Sexuales y Violencia Domestica 
7.08% 

• Fiscalía Adjunta Penal Juvenil 8.85% 

• Fiscalía Adjunta Violencia Domestica y Delitos Sexuales 
12.39% 

• Fiscalía de Pavas 28.32% 

• Fiscalía de Pavas 7.08% 

• Fiscalía de Trámite Rápido 0.88% 

• Fiscalía Delitos Sexulaes 6.19% 

Fiscalía Desamparados 0.88% 

• Fiscalía Flagrancia 0.88% 

• Fiscalía Penal Juvenil 0.88% 

Juzgado Contravencional 0.88% 

Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles 
0.88% 

Juzgado Penal Juvenil 0.88% 

Sección de Homicidios 0.88% 

Tribunal de Familia 0.88% 

Tribunal Penal 0.88% 

Tribunal Penal 111 Circuito Judicial de San José sede 
Suroeste 1.n% 
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3.3 Análisis del 1 y 11 Circuito judicial de San }osé en cuanto a los 

Tipos de Diligencias que utilizaron la Cámara de Gesell 

Gráfico Nº5 

Tipos de Diligencias en las que se usó la Cámara 
de Gesell en el Primer Circuito, 2012 

t 60 -+---

t 
& 50 +---

l•o -

Total 

Tipos de Dlligend as 

• Anticipo 

• Denuncia 

• Entrevista a Testigo 

Entrevista por proceso de Familia 

Otro 

Reconocimiento 

Régimen de Visitas, Valoración 
Pericial o Psicosocial 

Testimonio en Juicio 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 
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Gráfico Nº6 

Tipos de Diligencias en las que se usó la Cámara de 
Gesell en el Segundo Circuito, 2012 

Total 

Tipos de Dlllgendas 

• Denuncia 

• Entrevista 

• Entrevista a Testigo 

• Entrevista por proceso de Familia 

• Entrevista por Proceso de Violencia 
Doméstica 

Régimen de Visitas 

Valoración Pericial o Psicosocial 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 

Notese que entre la figura del gráfico 5 que se refiere al Primer Circuito 

Judicial de San José, y el gráfico 6 que se refiere al Segundo Circuito Judicial 

de San José, existe una diferencia en cuanto al tipo de diligencias para la cual 

es usada la Cámara: como motivo de mayor importancia es que en el Segundo 

Circuito en todo el año 2012 no se utilizó la Cámara para recibir anticipo 

jurisdiccional de la prueba, al contrario en el Primer Circuito sí se utilizó para 

este fin, pero solamente 2 veces; en cuanto a la recepción del testimonio, en el 

Segundo Circuito utilizaron 8 veces en todo el año, y en el Primer Circuito 

solamente 1 vez. Sobre la valoración pericial o psicosocial, en el Primer 

Circuito se utilizó 1, y en el Segundo 2 veces durante todo el año. En cuanto, a 
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las denuncias presentadas durante el año 2012, en el Primer Circuito se utilizó 

la Cámara para recibirla 94 veces, mientras que en el Segundo Circuito se 

utilizó 118 veces. En las entrevistas en los procesos de Familia, fue utilizada 

igualmente, una única vez en el año. 

3.4 Análisis del I y 11 Circuito Judicial de San José en cuanto a los 

Casos que Requirieron el uso de la Cámara de Gesell 

Gráfico Nº 7 

Casos que requirieron del uso de la Cámara de 
Gesellen el Primer Circuito, 2012 

• Total de Casos con Cámara 

• rotal de Casos sin Cámara 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 

Gráfico Nº8 

Casos que requirieron del uso de la Cámara de 

Gesell Segundo Circuito, 2012 

42,01% 

57,99% 

• Total de casos con Cámara 

• Total de casos sin Cámara 

Fuente: Elaboración propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utilizando los datos otorgados por 
el Profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar 

Barrantes. 2013 
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Contrastando el número de denuncias presentadas por delitos de abuso 
sexual ante los diferentes circuitos se puede evidenciar que se utilizó más la 
Cámara en el 11 Circuito en comparación con el 1 Circuito. 

3.5 Análisis del 1 y 11 Circuito judicial de San ]osé en cuanto a los 
Tipos de Delitos Denunciados 
Gráfico Nº9 

Tipos de Delitos Denunciados del Primer Circuito de San 
José,2012 

39% 

IAbusos sexuales contra menor o 
incapaz (tentativa de) 

• Abusos sexuales contra menor o 
incapaz 

Fonnas agravadas de violencia 
sexual 

I Violación 

57% • Violación (tentativa de) 

Violación calificada 

Fuente: Elaboraclón propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utlllzando los datos otorgados por el Profesor 
de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar Barrantes. 2013 

Gráfico N°1 O 

Tipos de Delitos Denunciados del Segundo Circuito de 
SanJosé,2012 

1%0% 

• Abusos sexuales contra menor o 
incapaz (tentativa de) 

• Abusos sexuales contra menor o 
incapaz 

Formas agravadas de violencia 
sexual 

ltViolación 

• Violación (tentativa de) 

3% Violación calificada 

Fuente: Elaboraclón propia por la Cartógrafa Diana Zamora, utlllzando los datos otorgados por el Profesor 
de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, Ornar Barrantes. 2013 

169 



En cuanto a la Tentativa de Abusos sexuales contra menor o incapaz, en 

el 1 Circuito se presentaron en el año 2012, 5 denuncias y en el 11 Circuito 

ninguna. Sobre los Abusos sexuales contra menor o incapaz, 172 denuncias en 

el 1 Circuito, y 168 en el 11 Circuito. Denuncias por formas agravadas de 

violencia sexual, en el 1 Circuito se presentaron 4 denuncias y en el 11 Circuito 

ninguna. Las denuncias de Violación respectivamente fueron, 118 y 98. Por 

Tentativa de Violación respectivamente, ninguna en ambos circuitos. 

Finalmente, denuncias presentadas por Violación calificada respectivamente, 3 

y 3. 

Sección 4: Análisis Estadísticas Poder Judicial de Costa 
Rica sobre el uso de la Cámara de Gesell 

4.1 Análisis en cuanto al uso de la Cámara de Gesell en el año 2009. 

Gráfico Nº1 
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Este cuadro refleja la cantidad de veces, de manera general, que se 

utilizó la Cámara de Gesell en el 2009 en cada Circuito Judicial. En el 1 Circuito 

Judicial se utilizó180 veces, en el 11 Circuito Judicial 104, en Pérez Zeledón 57, 
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San Carlos 50, Liberia 45, San Ramón 34, Ciudad Judicial 25,Cartago 9. En 

Golfito, Santa Cruz, Pococí, Grecia y Turrialba en todo el 2009 no se utilizó la 

Cámara de Gesell. 

4.2 Análisis en cuanto al uso de la Cámara de Gesell en el año 2010. 

Gráfico N°2 
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Este cuadro refleja la cantidad de veces, de manera general, que se 

utilizó la Cámara de Gesell en el 201 O en cada Circuito Judicial. En el 1 Circuito 

Judicial se utilizó166 veces, en el 11 Circuito Judicial 204, en Pérez Zeledón 

136, San Carlos 90, Liberia 96, San Ramón 40, Ciudad Judicial 28, Cartago 68, 

Golfito 21, Santa Cruz 33, Pococí 11, Grecia 2 y Turrialba 4. Este año todos 

los Circuitos Judiciales utilizaron la Cámara de Gesell. 
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4.3 Análisis en cuanto al uso de la Cámara de Gesell en el año 2011. 
Gráfico Nº3 
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Este cuadro refleja la cantidad de veces, de manera general, que se 

utilizó la Cámara de Gesell en el 2011 en cada Circuito Judicial. En el 1 Circuito 

Judicial se utilizó136 veces, en el 11 Circuito Judicial 224, en Pérez Zeledón 

119, San Carlos 163, Liberia 101, San Ramón 43, Ciudad Judicial 66, Cartago 

97, Golfito 18, Santa Cruz 33, Pococí 31 , Grecia 89 y Turrialba 62. Este año 

todos los Circuitos Judiciales utilizaron la Cámara de Gesell. 

4.4 Análisis en cuanto al uso de la Cámara de Gesell en el año 2012. 

Gráfico Nº4 
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Este cuadro refleja la cantidad de veces, de manera general, que se 

utilizó la Cámara de Gesell en el 2012 en cada Circuito Judicial. En el 1 Circuito 

Judicial se utilizó106 veces, en el 11 Circuito Judicial 166, en Pérez Zeledón 83, 

San Carlos 99, Liberia 85, San Ramón 68, Ciudad Judicial 86, Cartago 48, 

Golfito 13, Santa Cruz 67, Pococí 8, Grecia 94 y Turrialba 44. Este año se 

instalaron dos Cámaras de Gesell más en Limón y Alajuela. En Limón se utilizó 

9 veces y en Alajuela 5. Este año todos los Circuitos Judiciales utilizaron la 

Cámara de Gesell. 

4.5 Análisis en cuanto al uso de la Cámara de Gesell en los primeros 
dos trimestres del año 2013. 

Gráfico Nº5 
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Este cuadro refleja la cantidad de veces, de manera general, que se 

utilizó la Cámara de Gesell en los primeros dos trimestres del año 2013 en 

cada Circuito Judicial. En el 1 Circuito Judicial se utilizó 35 veces, en el 11 
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Circuito Judicial 72, en Pérez Zeledón 28, San Carlos 10, Liberia 144, San 

Ramón 80, Ciudad Judicial 92, Cartago 21, Golfito 6, Santa Cruz 84, Pococí 5, 

Grecia 29 y Turrialba 20, Limón 20 y Alajuela hasta el mes de Junio no ha 

utilizado una sola vez la Cámara de Gesell. 

4.6Análisis en cuanto al tipo de diligencia para el que se uso la 
Cámara de Gesell en el año 2009. 

Gráfico Nº6 
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Vista Oral 

• Reconocimiento 

Taller de Capacitación Fiscalís Delitos Sexuales 

Toma de Oedaración Menor de edad 

Valoración Pericial 

120 

Notese que 1 la Cámara de Gesell solamente se utilizo 7 veces para 

realizar Anticipos Jucisdjccclona!es de prueba . La mayor utilización que se 

le dio a la CG en el 2009 fue para realizar denuncias, 308 veces. Se utilizó 120 

veces para realizar valoraciones periciales, 1 vez para apertura de evidencia, 1 

audiencia de Violencia Doméstica, entrevista a testigo 4, entrevistas por 
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procesos de Violencia Doméstica 3, escucha y transmisión comunicaciones 

telefónicas interceptadas 4, Habeas Corpus 1, aplicación de pruebas 1 O, 

Régimen de Visitas Supervisado 57, Taller de Capacitación Fiscalía Delitos 

Sexuales 3, testimonio en juicio 6, toma de declaración menor de edad 1, 

toma de denuncia y entrevista a testigo 2 y por último se utilizó 3 veces para 

llevar a cabo Vista Oral. 

4. 7 Análisis en cuanto al tipo de diligencia para el que se uso la 
Cámara de Gesell en el año 2010. 

Gráfico Nº7 
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La utilización que se le dio a la CG en el 201 O fue: para procesos de 

Abusos Sexuales 144, Proceso Penal (Entrevista-Testimonio) 36, Violencia 

Sexual 14, Abuso de Autoridad 1, Agresión con arma 2, Anticjpo 

Jurjsdjccjonal de pryeba 7, apertura de evidencia 5, atención grupal 3, 

Capacitación 1, Charla sobre Terapia Física por el Departamento de Salud 

Ocupacional 5, corrupción contra menores 1, para realizar Debate 7, 

declaración 25, declaración de abandono 1, desobediencia 1, difusión de 

fotografía 1, Diligencias I Ofic. Administrativa 4, entrevista del Juzgado Penal 
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Juvenil 3, entrevista Asesoría Legal 1, Informe Técnico de la Oficina de 

Atención a la Víctima 2, Lesiones Culposas 1, Proceso de Familia 8, 

Proxenetismo 1, recepción de denuncia por la Fiscalía 2, recepción de prueba 

por proceso disciplinario 1, reconocimiento 92, Régimen de Visitas 49, 

Relaciones Sexuales con menores 1, Reunión 5, supervisión por el 

Departamento de Trabajo Social 1 O, Sustracción de Menores 1, testimonio por 

Abusos Sexuales10, Testimonio en Proceso Penal Juvenil 1, Valoración 

Pericial 119, Verificación de SPP 1, víctima amenazada 2, Violación 25, 

Violencia lntrafamiliar 7, Violencia Sexual 190. 

4.8 Análisis en cuanto al tipo de diligencia para el que se uso la 
Cámara de Gesell en el año 2011. 
Gráfico Nº8 
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En el gráfico octavo se muestra para que fines se utilizó la Cámara de 

Gesell en el 2011. Los tipos de diligencia y el número de veces que se utilizó: 

para Amenazas Agravadas 2, Anticioo Jurjsdiccignal de prueba 5. Apertura 

de Evidencia 1, Asesoría Legal 1, celebración de Audiencia Preliminar 4, 

capacitación 1, declaración en Juicio 22, denuncia por Abusos Sexuales 4, 

Difusión de Pornografía 1, entrevista a testigo 1, entrevista a víctima por 

Trabajo Social 14, entrevista por Patria Potestad 35, entrevista por Agresión 

con Arma 8, entrevista por Desobediencia a la Autoridad 5, Entrevista por 

Extorsión Simple 1, entrevista por Lesiones Culposas 11, entrevista por Robo 

2, entrevista por Violencia Doméstica 2, entrevista por Violencia lntrafamiliar 5, 

entrevista por Violencia Sexual 170, entrevista Proceso de Familia 6, 

entrevistas 7, entrevistas por Abusos Sexuales 136, escucha de grabaciones 3, 

grabación de Juicio 1, Homicidio 5, Incumplimiento de Deberes 1, 

interrogatorio a menor de edad 1, intervención Psicológica 2, Mala Praxis 1, 

Maltrato 2, reconocimientos 227, Régimen de Visita Supervisada 105, 

reuniones 2, Sustracción de Menores 1, testimonio 20, testimonio por Abuso 

Sexual 33, testimonio por víctima amenazada 3, testimonio por Violencia 

Sexual 28, toma de declaración 84 y para valoración pericial 207 veces. 

4. 9 Análisis en cuanto al tipo de diligencia para el que se uso la 
Cámara de Gesell en el año 2012. 
Gráfico Nº9 
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En el gráfico noveno se muestra para que fines se utilizó la Cámara de 

Gesell en el 2012. Los tipos de diligencia y el número de veces que se utilizó: 

actividad socioeducativa 1, Anticipo Juriadjccional de Prueba 16, denuncia 

377, entrevista a testigo 49, entrevista por proceso de Violencia Doméstica 22, 

entrevista por procesos de Familia 4, por violación 1, preparación para Juicio 1, 

reconocimiento 180, Régimen de Visitas Supervisado 66, seguimiento de casos 

2, testimonio 1, testimonio en Juicio 35, valoración pericial 187 y por último se 

utilizó 5 veces para realizar Vista Oral. 

4.10 Análisis en cuanto al tipo de diligencia para el que se uso la 
Cámara de Gesell en los primeros dos trimestres del año 2013. 

Gráfico Nº1 O 
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En el gráfico decimo se muestra para que fines se utilizó la Cámara de 

Gesell en los primeros dos trimestres del año 2013. Los tipos de diligencia y el 

número de veces que se utilizó: Anticjoo Jurisdiccional de Prueba 7. 

apertura de evidencia 1, audiencia de Violencia Doméstica 1, denuncia 308, 

entrevista a testigo 4, entrevistas por procesos de Violencia Doméstica 3, 

escucha y transmisión comunicaciones telefónicas interceptadas 4, Habeas 

Corpus 1, aplicación de pruebas y exámenes 10, reconocimiento 62, Régimen 

de Visitas Supervisado 57, Taller de Capacitación Fiscalía Delitos Sexuales 3, 

testimonio en Juicio 6, toma de declaración de menor de edad 1, toma de 

denuncia y entrevista a testigo 2, valoración pericial 120, y por último se utilizó 

3 veces para realizar Vista Oral. 

Sección 5: Propuesta de LEGE FERENDA 

En Costa Rica, si bien es cierto, no se cuenta con una regulación 

expresa en el Código Procesal Penal referente a la utilización de la Cámara de 

Gesell o de otros medios técnicos de reproducción de imagen y sonido, con 

base en el principio de libertad probatoria regulado en la misma normativa, 

puede utilizarse e incorporarse en el proceso, siempre que se garantice que los 

recaudos que se sigan para su uso sean objetivamente confiables. 

Asimismo, existen disposiciones en los instrumentos internacionales 

que, sin duda, posibilitan el escenario jurídico necesario, para la 

implementación de esta herramienta, en la búsqueda incesante de evitar o 

reducir la revictimización de menores de edad, víctimas de delitos de índole 

sexual, objeto de esta investigación. 

En cuanto a los momentos de incorporación o producción de la prueba, 

puede efectuarse mediante video de la entrevista o en los casos en que el 

menor no autorice la utilización de su imagen a través del audio. 

Es posible que ante dudas el Tribunal pueda citar al especialista que 
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realiza la entrevista para que les aclare dudas sobre el testimonio. 

Al hacer uso de la prueba anticipada, se está protegiendo a los menores 

de edad que son agredidos sexualmente, al ser tratados con dignidad, 

abordando con la sensibilidad necesaria de acuerdo con las circunstancias del 

caso y tomando en consideración las condiciones emocionales en que se 

encuentra la víctima o testigo por la experiencia negativa que ha vivido, la 

situación traumática que ha sufrido y que la hace no querer repetir la historia 

tantas veces, previniendo con este acto procesal reducir la impunidad en este 

tipo de delitos. 

En Costa Rica, el artículo 293 del Código Procesal Penal, en su párrafo 

tercero, deja abierta una justificación legal para poder solicitar una prueba 

anticipada con todas las formalidades de ley, expresamente cuando refiere que 

del mismo modo procederá el órgano Jurisdiccional, a petición fundada del 

Ministerio Público o de cualquiera de las partes cuando sea necesaria la 

práctica de un acto definitivo e irreproducible, que afecte derechos 

fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún 

obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el 

juicio, o bien, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que 

el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce o cuando se 

trate de personas que deben abandonar el país, el Ministerio Público o 

cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o reciba. Cuando 

se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, vida o integridad física 

corran riesgo con motivo de su participación en el proceso y se presuma, 

razonablemente, que su declaración en juicio no será posible, pues el riesgo no 

se reducirá o podría aumentar, el Ministerio Público, el querellante o la defensa, 

solicitarán al juez que ordene el anticipo jurisdiccional debido a la existencia de 

riesgo grave o de fallecimiento de un testigo o perito, o de que por ausencia o 

por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que 

comparezca en el acto del juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones 

mediante violencia amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios 

análogos. 

Nótese, entonces, que el espíritu del legislador fue ir más allá al no dejar 
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en números clausus las condiciones para solicitar la prueba anticipada, al 

establecer que por cualquier otra causa que sea imposible o 

extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio, pues la 

experiencia dice que por tratarse de delitos de esta naturaleza las víctimas en 

su mayoría se ven sometidas a presiones por parte de sus victimarios o 

parientes de estos, generando injusticias y arbitrariedades con estas acciones. 

Tentativamente, una reforma al artículo 293 del CPP debería estipular lo 

siguiente: 

"ARTÍCULO 293: Anticipo jurisdiccional de prueba 

Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproducible, que 

afecte derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, 

por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse 

durante el juicio, o bien, cuando por la complejidad del asunto, exista 

probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que 

conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el país, el 

Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la 

realice o reciba. Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, 

vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el 

proceso y se presuma, razonablemente, que su declaración en juicio no será 

posible, pues el riesgo no se reducirá o podría aumentar, el Ministerio Público, 

el querellante o la defensa, solicitarán al juez que ordene la recepción 

anticipada de su testimonio. En todos los casos en que se haya acordado la 

reserva de las características físicas del declarante, por la existencia de un 

riesgo para su vida o la integridad física, se procederá a recibir su testimonio en 

forma anticipada. 

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, 

quienes tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones 

previstas por este Código. 

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los 

medios tecnológicos de los cuales se disponga, como la videoconferencia, las 

grabaciones, los circuitos cerrados de televisión, las filmaciones o cualquier 

otro medio, a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios 
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de inmediación y oralidad propios del juicio, así como el derecho de defensa. 

Cuando la identidad del testigo o la víctima se encuentre protegida, se recibirá 

el anticipo, manteniendo reserva de sus datos de identificación y con el auxilio 

de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan 

mantener ocultas o disimuladas sus características físicas, según el alcance de 

la protección acordada por el juez. 

La resolución que acoja o rechace el anticipo será apelable por la defensa, el 

Ministerio Público y el querellante. 

El rechazo de una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba, no impedirá su 

replanteamiento, si nuevas circunstancias o elementos de prueba así lo 

señalan. 

En el caso donde se involucren personas menores de edad, deberá utilizarse el 

anticipo jurisdiccional de prueba y evitar que el menor deba asistir al debate 

oral y público. 

A la hora de recibir el testimonio de un menor de edad, deberá utilizarse la 

Cámara de Gesell haciendo uso de los medios tecnológicos con los que cuenta 

ésta." 
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Conclusiones 

•!• Luego de estudiar la normativa existente y hacer un análisis de la 

práctica en el ordenamiento jurídico se llega a la conclusión que existen 

muchas incongruencias entre una y la otra. Es claro que debido al 

retardo de las actuaciones y la falta de acceso a la justicia pronta y 

cumplida se han venido atropellando los derechos fundamentales de los 

menores de edad. 

•!• En específico, el cual yo considero uno de los más importantes, el 

interés superior del menor. Aunque en la normativa se ha establecido 

que las personas que están involucradas en los procesos en donde 

intervienen menores de edad deben estar capacitadas y poseer 

conocimiento especial, la triste realidad es que esto en la práctica no es 

así. Como consecuencia, viéndose afectados los menores de edad, 

normalmente siendo revictimizados a lo largo del proceso judicial que 

termina tardando años, o quedando sus ofensores en la impunidad, 

precisamente por el tiempo y el temor de la víctima. 

•:• No existe claridad en cuanto a las capacidades de cada sección o 

departamento, específicamente, en cuáles casos le compete a quién, en 

este momento queda a discreción del fiscal que lleva el caso decidir si 

solicita la intervención y peritaje al Departamento de Trabajo Social y 

Psicología o a la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense. 

•!• Durante la presente investigación se explicó punto por punto el proceso 

el cual debe seguir un menor. Partiendo desde el descubrimiento de la 

noticia criminis, la denuncia, el proceso de investigación, las 

valoraciones de especialistas, las etapas procesales. 

•:• Luego de analizar la vasta normativa internacional, así como nacional, 

es evidente que se pretende otorgar una completa protección a los 

menores de edad. A través de diferentes convenciones, protocolos y 

compromisos se realiza un esfuerzo para evitar que el menor sea 

revictimizado durante los procesos judiciales. 
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•!• Siendo el Anticipo Jurisdiccional constituido en la normativa como una 

posibilidad para casos excepcionales, luego de un arduo estudio se 

concluye que no se debería hacer de manera excepcional, no ser la 

excepcjón sjno la regla. 

•!• En la práctica, en un proceso de materia penal se toma el testimonio del 

menor en el debate oral y público. Esto por más que éste ya haya sido 

sometido a exponer los hechos en la denuncia, según el caso en las 

diferentes entrevistas con el psicólogo, el médico, el psiquiatra, y el 

trabajador social. 

•!• La herramienta de la Cámara de Gesell se ha convertido en un 

instrumento novedoso y de gran apoyo para evitar la revictimización en 

los sistemas penales. Especialmente útil para los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual. 

•!• Permite establecer procedimientos que eviten provocar nuevos traumas 

a los menores que resultan víctimas de abuso sexual sin afectar el 

derecho de defensa de los imputados, todo según las normativas 

vigentes a nivel constitucional y los pactos internacionales a los que 

Costa Rica se ha adherido e incorporado a su Carta Magna. 

•!• Con el uso de la Cámara de Gesell se pretende erradicar las prácticas 

judiciales que atentan contra la integridad de las víctimas, como es el 

caso de la reiteración de las declaraciones y testimonios durante el 

procedimiento. 

•!• Costa Rica, aunque no está completamente desarrollado como otras 

grandes potencias a nivel mundial, aún así en este momento se 

encuentra en vías de desarrollo y cuenta con los medios para poder 

implementar este modelo de actuación con el fin de brindar una mayor 

protección a los niños abusados. 

•!• Costa Rica cuenta en este momento con salas de entrevistas (CG) 

disponibles para todos los circuitos judiciales en el territorio nacional, las 

cuales se pueden acoplar para la víctima según la edad con simples 

accesorios, tales como peluches, juegos y si son adolescentes con 
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revistas intentando crear un ámbito cálido a contrario de las salas de 

juicio de nuestro sistema judicial. 

•!• Dado lo anterior, propongo que la declaración del menor sea tomada de 

manera anticipada, cumpliendo con todos los formalismos, con la debida 

citación, participación de las partes, presencia del juez instructor, el 

acompañante de confianza del menor, y se lleve a cabo una única vez 

preferiblemente. Debe quedar abierta la posibilidad de que la 

declaración se tome en una o dos sesiones, según situación del menor, 

ya que puede haber una parálisis de éste y se necesita otra. 

•!• El Anticipo debe hacerse en un ambiente de confort para el menor y la 

diligencia completa queda respalda por medios tecnológicos. Esto evita 

se torture al menor haciéndolo comparecer a contar lo sucedido una y 

otra vez, especialmente se evitaría para los casos que son apelados y 

terminan siendo reenviados para ser presentados ante un nuevo 

Tribunal desconocedor de los hechos. Si existe respaldo del testimonio a 

la hora de realizarse el nuevo debate se incorpora el testimonio viendo la 

grabación, y en caso de existir dudas pueden ser llamados al juicio los 

especialistas que atendieron al menor. 
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Formulario: 
"SOLICITUD USO DE LA CÁMARA DE GESELLL" 

• Fecha y hora de la solicitud: 
• Despacho solicitante: 
• Nº de causa: 
• Solicitante: 
• Persona responsable durante la diligencia: 
• Personal auxiliar experta/ o con quien se coordinó la diligencia (psicóloga, 
trabajadora social, psiquiatra, etc.): 
• Fecha y hora de la diligencia: 
• Tiempo estimado de duración de la diligencia: 
• Número de personas presentes durante la diligencia: 

Tipo de diligencia a realizar: 
O Entrevista 
O Testimonio 
O Valoraciones periciales 
O Reconocimientos 
o Capacitación 
O Otros Especificar ______ _ 
Motivo de la solicitud en razón de los hechos: 
O violencia sexual 
o violencia intrafamiliar 
O testigo de violencia 
O víctima amenazada 
O testigo amenazado z 
O proceso de familia 
o Víctimas de trata de personas 

o Otros Especificar ______ _ 
Característica de la persona que participa 

niño O niña O 
persona adulta mayor; O 
género: masculino, O femenino; O discapacidad: cognitiva, O 

emocional. Recibí conforme el material grabado: FIRMA del responsable de la 
diligencia 

PARA USO EXCLUSNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
O Fecha y hora en que se comunicó la respuesta a la solicitud 
O Hora de inicio de la diligencia 
O Hora de conclusión de la diligencia 
O Duración de la diligencia 
O Número de personas presentes 
o Caso Im !l'evisto: Si No 

Protocolo de Atención a Victimas Mayores y Menores de Edad de Delitos relacionados con 
la Violencia Doméstica cometidos por Personas Mayores de Edad. Proyecto de Reducción de 
la Revictimizadón de personas victimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, 
correspondiente a la segunda etapa del Programa de Modernización de la Administración de 
Justicia del Poder Judicial. 
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1r sm.;¡01a-1001 

l . btttvt.ta h 1col6pca roreue: 
• Con la evaluada. a solas en Cámara do Oesell. 

2 . Obaervaci6n Conductual. 

3 . Iutrum.entoa de J!ival1aci6n Pslcol6¡1ca: 
• lllKPI-A (Inventario Mulúfásico de la Persoaalidad de Minncsota, ,·ersi6n para 

adolcsccntes). 
• C8CL ~rfil de Conducta de Niños y J6''Ctlcs de Acbenbach). 

4 . AnAliala documental: 
• l!:picrisis extendldn en el Área de SAJud de Santa Ana en fecha 10 de Agosto del 

2012 . 
• Denuncia penal interpuesta ante Ja P'iscalla de Pavas en fecha 8 de Noviembre 

del año 2011. 

AJ!l'ECEDMTE8 PS!CQSQCH !.ES, 

La evaluada refiere que ha vivido e Santa Aria. Creció junto a sus abuelos maternos, 
su madre y dos hermana8 menores que ella. Tl\nto la evaluada CO)mo sus hermanas 
crecieron en la casa de los. abuelos sin la presencia del padre biológico, ya que no se 
Ucvaba bien con el abuelo. Sin embargo, lo velan y sallan con el. pero fue hasta que 
falleció el abuelo que se fue n vivir con eUü, haoe como 6 años aproximadamente. Su 
padre es contratista, pinta, pone canoas y se dedica a labores de consi;rucci6n. Su 
madre se ha dedicado a los oficios del hogar. Describe la relación encre sus padres 
como muy buena. Niega haber observado siruacloaes de agresión ol interior de su 
hogar. No reporta la presencia de problemáticas de alcoholismo o drogadicción en 
algún miembro de su grupo familiar. Se describe como una persona cranquila y 
ensera, sale solamente a comer con sus 11migns o al cine, a esrudiar. La ban 
castigado por ser malcriada cuando se enqja y no mide lo que dice y le habla fuerte a 
sus padres. Los castigos son quitarle el celular o no ver televisión por cieno tiempo o 
le qwtan algún penníso de salir. Nunca ha s ido castigada fis1camente en su vida. 
Niega el haber cxperimen tado algún upo de agresión en su con era durante su 
desarrollo, ya sea a nivel fisico, sexual o emooonal. No reporta siruaciones en su 
hls10ria de vida que pudieran habmc afccllldo a 1uvcl tmocional, apanc de la prcstntt 
denuncia. Describe su ambiente familiar como bueno, no le gusl8 ~car con sus 
hermanas, se concentra mucho en el estudío y Dll tiene problemas senos coa runguno 
de sus familiares. No rcpona antecedentes penales en al,guno de sus fruniliares. DI: 
igual forma, no .reporta In presencia de trastomos mentales o enfermedades graves en 
algunos ele sus familiares cercanos. Nunca se ha ido de La casa de sus padres. 

En relación con su salud, no reporta padccunientos m.!dicos de relevancia, nuca ha 
cs™'o internada en un hospital y no ha sido micrvenida quinlrgicamcntc. Se 
frac.tur6 ú.n bra20 jugando con su hermana, pero no wvo consecuenciaa S<:ria.s para 
su salud. N reporta otroa accidentes de consecuencias serias paro su salud. No 
reporto craumas craneOflceílllicos con perdida de conciencia. Sol.amente ha sido 
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Anexos 

PARA: 

l'ODER JllblCIAL .J lló=ió• ~olln 
Departamento de Trabajo Social y l'5icol<>l!f• 

Pr11gr11mn de Alencló11 a la Violencia lnfnnlo j 11venll 

Fiscalía de Pavas 

~- DATOS GENERALES: 

SUMARIA: 

DELITO: Violación 

CONTRA: 

Fecha de elaboración: 12 de octubre del 2012 

11. SITUACIÓN DE REFERENCIA: 

La Fiscalía de Pavas, refiere el caso de la persona menor de edad; para 

realizar Dictamen Social Forense. 

111. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se le informa a lo Sra. Morjorie Vega Rodríguez y rJ la evaluada. el 

carácter de voluntariedad. el objetivo y la metodología de la valoración 

social y enterados de su derecho manifestaron estar de acuerdo en 

participar. 

206 



IV. ME'f'OlXXOGfA EMPIL4DA 

El PfOCB'JO de fnV91;1/goclón ~se Cfesorro/ló ccn ur¡ enfoque cualilatf'<IO. 

Durante lo ln'16sttgoclón socfal, MJ lmplem&n1aron t6cnloas como la 

wvlsión documentcil enfrevlgfa enroca da. consultas le/efónicQs y lo 

obsootoc/6n. 

Los fuente~ ele lnrorrrio0f6n consul l'Odos ll.leron d e c:or6chJr prlrnorto 

centmVistos) y secundano (ravlsiOn documental): 

Entrevisto seml-estruc!urodo o: 

Revtsión de 10 COPIO do lo d&rluncb remitido ol Depto. da 

Trobq)o Soclol y Pslcologro. 

~011ls16n de Di<:fornen P$1cosoclol Forense ~ 53-2009. de lq 

rererfdo antecadenles en ooe Cleporto'™"rto 

vo101ocl6n domlclllar en lecho 25 de moyo del preseme año. 

ObServoción no oorticlpanle. 

Consuho Vecinal en tecl'IQ de 6 de jUnlo del Pl&Senle m'io. 

V . . ANÁUSIS DE LA SITUACIÓ N SOCIAL VALORADA 

Alltsor icjuf evaluado, cos1orfloense, cuento e.en 17 oi'los 

de !1dOd, nació el 30 de ogosto de 1005. ocuoo el primer lugar en la 
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PODF.:R JUOICIAl, .A Oire<'cl6.n F,jeculiva 
l)e¡)1tl11111wnlo de Trablljo Sod1J y Pskologia 

Programa de Atenci(m • la Violencia lntanto juvenil 

escala filial, hija de Marjorle Jiménez Vega y Hugo Jlménez Cubero. 

Referida procede de familia extensa conformado Por su progenitora de 44 

años de edad, amo de caso. progenitor que se desempeño como 

controtls1a, Nlcole Andrea de 15 años de edad, estudiante, Sofía de 7 años 

de edad estudiante, hermanos de la evaluada y Luis Rafael Vega tío 

-materno. 

Con respecto a los relaciones maritales, se reporta inestabilidad. donde su 

relación afectivo curso mós de 20 años, con presencio de distanciamientos 

por causas externas como dar propio vinculo, Lo progenitora enfatiza que 

desde hoce 6 años, mantienen convivencia en Unión libre de forma 

ininterrumpida. Caracteriza las relaciones como ofectivos, niega la 

presencia de violencia doméstica. no obstante señalo que enfrentan 

discusiones verbales. con vocabulario inapropiado. 

El grupo familiar habita en una comunidad urbano. con acceso a todos los 

servicios públicos. en vivienda propiedad de los abuelos matemos. Paro el 

momentc, de la valoración domiciliar, se observó mobiliario sencillo, consta 

de cuatro dormitorios, sola-comedor, cochero, cuento con dos plantos. a 

ambos lados de la misma. habitan familia extensa por vía materna, una 

de éstas esposa del aquí denunciado. 

En cuanto a lo dinámica familiar se reportan relaciones familiares 

cercanas y afectivas. El manejo de lo autoridad compartido entre ambos 

progenitores, con regios claras y explícltas, no obstante comenta lo 

3 
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enlle1/lslodo qvo et P<OQ&f1!t0f tiende ttooer permlslllO. Ou9Cllbe íos 

canales <:!& comufllcoclón ablerlos entre sus miembfos. PGfO cooodos con 

.sJ enlomo Inmediato. por conllk:tos dertvodo.s con :su foml11o exl9"SO 

Resoeclo al Vinculo ttotemol Indico que por tos diferenclos generociol'1GS 

S& enfrentan dlsctJS;lones. que IOQron lesat\lefSe &In uttl!Zcr medios lll04entos. 

Lo progenltoro describe a Alllron como urra ' muéhocho alegre. 

espontaneo. orntgable, responsable, cal!Odo•. IAdlco que desde. junio del 

oi'io POSOdo desertó dol Sistema educottvo tormo~ en razón de su bdJo 

rendlmlerito ocodémloo, aS1m1smo de .su temor de andar solo. 

Por 3U POrte. AlilSOn ~ percibe como uno petSOOO coriño5o, tuchodoto, 

con relociones adecooclos emre su grupo C!& ¡xxes. Ral1E11e dedicarse 

OCIMCIOdeS p<OplOS de lill 9doa, OOtvafrnei'lte CUISO capocilocl6n on el 

lrmrÍ\J10 Nocionol oe Apmndit.ote. En rmOn. que hizo abondono de sus 

esf\Jdios cle socundolto 

Con respeela. ol presente proceso )udJcial. comen1o lo progenitora que 

et aquí denurt01odo es lío pollllco por vfo mo!errio. que ha conlllvldo al 

lodo de 10 lomillo. enlallzo que eslo personCJ representaba un recurso da 

apoyo. en cuan.to orregl~ de su vMenda. por tonto lngr9sobo 

frecuentemente o lo mismo; Indico. que existe otro oer;unc;:lo en 9J contra 

formulado en al año 2/XR. 
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'o•Jeño~ 1ecvrrentM, ~rdk l•J Ch> lo conr11'lnJtl cor1 ol ""•º 11~ 
relrafdo <:tEí olgul'IQS oelMr:JorJf<A 'or.kll95 por temor d6 •>r-.i:Ol'll!• 
oqu¡ ClenunctoOo, o 10 VüC ontat110 1U rEK:&lo oor roprMoHu~ rlOI" 

tomlllor Cla pana del OQUI donunclodo como ae,... '°"""° '""''"' 
Plx su oorte lo o<oger.ltofo ~ QU9 ~ pre5901ó un tlr'l""1~ 

9111•ew oosejo y el oquf ~. $1IUac1án ~ ~ ~.roda 

Aamsmo ncllco C1Ve 1& l'T'Ol'lllenerl densas de ru '°""'° oo ~ hococl -u 
pe!SIQflO como a MJ pereta 

En lo comynidod. IOG ~nsonas consutl0$ Indican Que pe<c~ al Q'VPO 

tomillar como veclnOll qu11 llonon muchos o"'°5 de habHor en IO ZQN>, M» 

fl\Uestron orect\Josos modr<1 e l~Uoo y que no observen con!llctos c.on !lll 

entamo lnmeclioto Pl.'fO ~I con ~i.IS romlllores cerceno!. o IO tororldcJ IO 

observan como uno Jow-n tronqu4o y 9Sl'Udlosa. 

En cons.mo o docootos d?I Uceo de "'°"°5. refieran en cuonto o IO jOllOl'l lo 

docenie Oigo Morono Indico qw lo pven 9fO 01en10 io COICJC()oaoo 

como MOIO. monlanlo bWci ret di 11lohto 9fl al ll'ClbOiO colldlono PQf w 
porte lo o«enlodOfo IO Mlc Sarr10 8clmenlos SOlo. C°"'1efll6 o la M1Crl'o 

QJe IO ]o\/00 hizo otxindOnO del cen1ro edocotlVo en el 5eOJf'ldo htme.stre 

del oño pos_CJ<;!o. op~1nto QUe los pocke:s oh.lden· o r~o~ do aolvd <;lo 

Alll~n. 1ndTco o ue éstti rnoritanlo uno odecuoclón cunlc1 6ur n.:i 

Slgolficotlvo. cesde ab1ll 1r~c10 nusentt!;fl'lo. reporto en ·clJon!o o rotoclonE» 

oon su QA.JPO de po1e~ tue Inestable por conflictos que i.e dl>rlVwor\ 

s 
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or1ro 11zo nue lo Joven rve troi.loóodo dl'Jt tnslitutv> A~5 Borin 1>1 or\IJ 

pmodo 01 Liceo de santo Ana 

VI. C~USIOOES 

Lo evduodo Ali.sotl Vega. sumo 17 años de odod, OCl'PO et Dl\"l'EH P.igor 

en su .gr\lp0 fílíol, procede de tom~lo r>ucfeor. octuoJmente no asió' Inserto 
en el slstomo educ.otlvo formol, C\iJSO copocltoclOn en fll lrYst~uto Nocioriot 

cíe Apreootw¡e. 

Con tespecio. o su gn.IPQ ramllK:ir to percibe seguru. otec11Vo, su 

¡:¡rogeNlo<O enfatizo que esloblecen rel0Cl0n9" cercanos cor• uno 

comunlcocf6n oblerto, donde tos Oiferencios ss 1~uel11e11 eir1 91 uso d e 1o 

v101encio En al vínculo morito!, se re.g1s1Ja uno relaclOn da rnw dt'I 20 Clños, 

eon dlstonc10m1en1os y to 1elcc>60 paterno filo! esfobl& 

Se registro en or1tecedenles otro oporerne l1acho de abuso !eXUol. don<:le 

figuro CQfT10 dBOUnciado. el c1QlJI lmP\ltoelo F'or conslgul&nle ~ 

reloclones con to f'omlllo extenso. :1e oori ooterio(odo 'i el vínc:Uto 

oébllHoclo. mismos cor¡ílicfos se hon judiciollmdo_ 

En el ore1ent1> proc~o fudíclol tlgvro como denur!ClOdo un tfo políllco por 

vfo m<)1erno. con el cuol comportton cerconio d omlc lllor, to progonttoro IQ 

perclbio como uno •ed de apoyo. poro ot&nder o l11Jnos necesldodes del 

t10gor, 

6 
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All~on rafle¡a que ha .expe(fmenlodo pasteñor o lo opo19nte ocutrenc.lo de 

ios hect.os. eil momento de l'o volorocion >Ueños recurretiles. péróldo de 10 

confkinzo con al sexo opuesto. 1etroim1enlo de ctiv\dodes soclales por 

temor de encontrarse con ·el ·oquf danunclodo. o la vez enraiga su reeelo 

por represotlas d& porte del oqul denunciado. corrio de. su romíUo extenso. 

~Par O$K1 POrte. cabí:> deMQCor que en el c.ol'!texto Inmediato. ~ obselvo o 

10 familia corno eS"ICJble. en e l ómbtto ocodérritco los fuentes COl"lS\Jltodos. 

in.dicen. que Alllso" moritenía un comportom1ento acorde con los regios. 

el.e la •nsfllución. se indlco QUe se presentaron d tteroinclos con sus gru'pos de· 

pares, f;;lor proceso de oclQptoClón y ésto es egr.esodo por razones de 

solud. Q,el sistema educativo. 

Actuolm.Gl'\te el gf\Jpo fomllior ~ cor:islih.!Ye en \Jf1 red de apoyo y 

seguildoa poro lo cerertdo. 

V. RECOMENDAOONES: 

1.Que jo ou1·or!doct .JuQ!lplol-en el ¡;1ebote tome en cuento LAS DIRECTRICES PARA 
~eOVCtR LA PfVlCTIMl?ACION PE LAS PERSONAS ME.NORES DE EDAD EN 
·PROCESOS· PENALES, de CONAMAJ, oP<Obodcl;l oor Cmle Pleno en sesión 
IXX-02. del 6 de rnoyo de 2002. en cuanto o : 
• PrlVOoidod en las diligencios judiciales. 
• Creación de un amblanté \ranquilo y ocoged.or. 
+ Ul11iZacíón de un lenguaje entenctlble poro to ~rsona menor ·de- edod C1e 

ocuérdo cQn su nivel de comprenstón se.g!in sus {loblfldodes. cul111rq. 
extracción social, edad y grado ocodémlco; de esto rnqneto IDS 
preVE>nciones y preguntas que se le realicen deben ser cloros, con uno 
estruduro simple. 

7 
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P()l)!ll\ JIJT>ICIAL .J l)lrocdó• l>J«utlv• 
llop•rt•mcnm ilt 'l'rohejo Sotial 1 l'sk<llJ>g/a 

Prng.r:ial'N dt Atenr1ón 1 to Viul~nc:b lnfa•to Ju•tnD 

2 Que lo evaluada br1hde su relato durante el debate, Sin {o presencfa del 
denunciado. 

3. Qli<¡U;jurante la déclaraci6n en el debate' de Allison seo ocompoñ.odei poi 
uno profesional en Trobajo Sockll.. por lo que en forma anticlpodo, lo outorldao 
corresppndlente deberó c omunicar al Deportam0flto d~ Trobo)o Soclc11 y 
Pslco1ogia sobre la fec11a y n ora 0xacto de la; participación de lo personq 
tnel'lOl de edad en el debo1'e. con -el fin d& brlndOTle el· acompañamiento 
raquelldO. o en .su oefecto otguno persono C!& sv conflonz.o, 

a 
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Anexo 6134 

EXPEDIENTE: <A_NUE> 
CONTRA: <A_lmputado> 
OFENDIDO/A: <A_Ofendido> 
DELITO: <C_Delito> 

SE SOLICITA ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA 

SEÑOR(A) 
JUZGADO PENAL JUVENIL 
<A_Provincia> 
S.D. 

Quien suscribe, <A_NomFiscal> en mi condición de <S_Cargo Fiscal> Penal 
Juvenil de la <A_Despacho>, ante su autoridad con respeto manifiesto: 

De conformidad con el artículo 39 inciso a) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 
293 del Código Procesal Penal, artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, y el numeral 107 incisos c) y e) del Código de la Niñez y la 
Adolescencia; solicito la aplicación del anticipo jurisdiccional de prueba, para 
recibir la declaración de la menor ofendida <A Ofendidos>.-

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD 

Lo anterior en virtud de que dada la edad de la persona víctima y/ Ofendida 
<A_Ofendidos>, resulta muy probable que con el transcurso del tiempo la 
victima olvide detalles o circunstancias propias del delito sexual investigado, 
amén del mecanismo de defensa natural de que en este sentido experimentan 
las víctimas, tratando de olvidar una situación traumática. Más aún en el 
presente caso es claro para esta representacion que la práctica del anticipo 
jurisdiccional de prueba ofrece una alternativa procesal tendiente a minimizar la 
revictimización de la persona ofendida, pues propone un mínimo de 
intervención del ente investigador y un mínimo de oportunidades en las que la 
persona menor de edad deberá referir el episodio sufrido. 

Respecto a la procedencia del anticipo la ley 8720, Ley de Protección a 
Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, 
Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código Penal, vigente, 
establece la obligación del ente acusador de garantizar por todos los medios 

134 Campos Zúñiga, Mayra; Jiménez Madrigal, Ornar; Quesada Jiménez, Jorge . . Guía práctica 
para la atención de delitos sexuales en materia penal juvenil a la luz de la jurisprudencia 
nacional, pp. 14-22. 
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posibles tanto la pureza de la prueba como la integridad del deponente y en le 
caso particular de las víctimas de violencia sexual, se nos extiende al 
obligación de proceder buscando siempre un mínimo de revictimización. En ese 
sentido el numeral 72 acápite 2, sub acápite c, establece claramente que: 
" ... Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas de 
abuso sexual o de violencia y las víctimas de trata de personas y de 
hechos violentos, tendrán derecho a contar con medidas de asistencia y 
apoyo, por parte del personal designado para tal efecto, tanto en el Poder 
Judicial como en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a fin de 
reducir la revictimización con motivo de su intervención en el proceso y 
facilitar su participación en las distintas diligencias judiciales, como 
pericias o audiencias ... " 

Por su parte el ordinal 212 del código Penal así reformado por la ley 8720, Ley 
de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el 
Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código 
Penal, establece con precisión meridiana que " ... Cuando deba recibirse la 
declaración de personas menores de edad víctimas o testigos, deberá 
considerarse su interés superior a la hora de su recepción; para ello el 
Ministerio Público, el juez o tribunal de juicio que conozca de la causa y 
según la etapa procesal en la que se encuentre, adoptarán las medidas 
necesarias para que se reduzcan los trámites y se reciba el testimonio en 
las condiciones especiales que se requieran, disponiendo su recepción 
en privado o mediante el uso de cámaras especiales para evitar el 
contacto del menor con las partes, y permitiendo el auxilio de familiares o 
de los peritos especializados. Podrá requerirse un dictamen al 
Departamento de Trabajo Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de 
algún otro perito o experto debidamente nombrado, de conformidad con 
el título IV de esta Ley, sobre las condiciones en que deba recibirse la 
declaración. Se resguardará siempre el derecho de defensa. Las mismas 
reglas se aplicarán, cuando haya de recibirse el testimonio de víctimas de 
abuso sexual, trata de personas o de violencia intrafamiliar ... " 

Al respecto el código de la niñez y adolescencia en su numeral 125 establece 
literalmente que "Las autoridades judiciales o administrativas deberán 
evitar, en lo posible, los interrogatorios reiterados o persistentes a los 
menores víctimas de delitos y se reservarán para la etapa decisiva del 
proceso". De ahí la necesidad de reducir a un mínimo razonable las 
intervenciones de la víctima dentro del proceso, esto para favorecer los 
objetivos de su propio proceso de abordaje terapéutico. A juicio de esta 
representación el espíritu de la norma mencionada es precisamente el brindar 
a la victima menor de edad, el derecho de referirse a la circunstancia 
traumática lo menos posible y de ese modo propiciar un mínimo de 
revictimización. El instituto del anticipo jurisdiccional de prueba, garantiza a la 
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víctima la posibilidad incluso de no rendir declaración en etapa de juicio y aún 
así no entorpecer el sistema de justicia. Dentro del contexto de la víctima la 
duración natural del proceso de investigación y por ende el tiempo que debe 
transcurrir desde el fenecimiento de esta etapa hasta el momento en que se 
eleva la causa a juicio importan un conflicto en el desarrollo del abordaje 
terapéutico que la victima debe completar, pues implica retrotraer los logros 
alcanzados con el paso del tiempo al forzar a la víctima a repetir su propio 
relato de los hechos y revivir, de ese modo, lo que de otra forma se habría 
superado. Es claro para este representante que la mejor alternativa la ofrece el 
instituto ahora incoado. 

Es claro para esta representación que el proceso que ahora nos ocupa implica 
aceptar como consecuencia directa del interrogatorio a la víctima, algún 
contenido de revictimización, sin embargo, es nuestra obligación como 
funcionarios (as) el garantizar que estos eventos se repitan lo mínimo posible, 
pues cuando "... un niño víctima es sometido a repetidos interrogatorios 
por diferentes personas, y por ello, el estrés de la situación original es 
reactivado por el procedimiento de la Corte por un largo período de 
tiempo. En nuestro sistema legal, el niño generalmente tendrá que 
declarar ante: la persona a quien en primera instancia comunique la 
situación, la policía administrativa, la policía judicial, el médico forense, el 
psicólogo, el trabajador social, el Fiscal, los jueces de la audiencia (donde 
será interrogado por el Fiscal y el Defensor) ... " 135 Mediante la práctica del 
anticipo Jurisdiccional de Prueba, bajo un ambiente controlado como el de una 
Cámara de Gesell es posible reducir las intervenciones dentro del sistema 
panal a un mínimo aceptable, pues aún si la causa fuese elevada a juicio 
existiría la posibilidad de que la víctima no reviva la situación traumática una 
vez más. 

Además de esta consecuencia positiva se lograría reforzar otras facetas del 
proceso de recuperación de la víctima pues en función de la citación judicial no 
perderá tiempo de clases, no se verá sujeta a la estigmatización del proceso 
penal no deberá enfrentarse a un proceso en el que debería exponer una 
situación sensible ante extraños no se enfrentará a la infraestructura de la corte 
que ya de por si inspira temor y no deberá ser sometido al proceso lento y 
dificultoso de comprender lo que sucede a su alrededor durante el proceso de 
intervención por audiencias que presupone el proceso penal. Más importante 
que todas la anteriores, el proceso de anticipo jurisdiccional de prueba, cuando 

135 GUILLEN RODRÍGUEZ, lleana, La valoración del testimonio de menores en delitos sexuales, 1era 
Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José Costa Rica, IJSA, Abril del 2005. pag 59. 
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se practica con el apoyo de una cámara Gesell, presupone una ventaja 
invaluable para la víctima, no deberá enfrentarse cara a cara con su ofensor, 
reduciendo así el estrés general de su participación y garantizando un medio 
idóneo para fomentar la empatía con los operadores del derecho. 

Aunado a lo anterior debe entenderse que el menor de edad victima de delitos 
sexuales nunca se encuentra listo para lidiar con estas circunstancias, pues su 
percepción de la realidad esta intrínsecamente vinculada con su posibilidad de 
entender los eventos traumáticos de los que ha sido víctima. En este sentido 
señala la jurisprudencia de la Sala Tercera que " ... [ ... ]Estas consideraciones 
encuentran respaldo en las reglas de la experiencia y la psicología, pues 
es de conocimiento común, ante los numerosos estudios que la realidad 
del abuso sexual en perjuicio de menores ha permitido descubrir, que 
efectivamente los menores de edad no están preparados ni física, ni 
emocionalmente para conductas sexualizadas, [ ... ] cómo en razón de su 
inmadurez pueden percibir en forma distorsionada tanto el alcance como 
la naturaleza de las conductas específicas desarrolladas por los 
agresores, como también que es claro que tales experiencias resultan 
traumáticas, al punto que los menores no mantienen generalmente los 
mismos detalles en los distintos relatos .... " (Sentencia número 2004-01168 
de las nueve horas cuarenta minutos del primero de octubre de dos mil cuatro 
de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ). De ahí que 
resulte imperativo realizar el mínimo posible de intervenciones con la víctima y 
el mínimo posible de relatos de los hechos para evitar también que operen los 
procesos naturales de acomodación. 

Conviene entonces analizar específicamente el fenómeno del Síndrome de 
Acomodación para determinar cuales son los alcances reales de dicha figura, 
por medio de los cuales se justifica la realización de la diligencia ahora 
solicitada. En primero lugar tenemos que " ... Según señala el Dr. Ronald 
Summit, los niños y niñas que han sido víctimas de un abuso sexual, 
suelen desarrollar un síndrome o patrón de conducta típico de variables 
mutuamente dependientes que les permiten su sobrevivencia dentro de la 
familia.{ ... }EI síndrome incluye cinco categorías, Cada categoría 
representa una contradicción a las presunciones más comunes de los 
adultos ... " 136 

Una vez iniciado este proceso de acomodación la persona menor de edad 
víctima de abusos, como es el caso que ahora nos ocupa, enfrenta cinco 
etapas de comportamiento, que impiden la obtención de la prueba testimonial 

136 SUMMIT, Ronald, El síndrome de acpmpdacjón al Abl!sp Sexl!al en Njñps, citado por GUILLÉN 
RODRÍGUEZ, lleana, La valoración del testimonio de menores en delitos sexuales, 1o Edición, Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José Costa Rica, IJSA, Abril del 2005. pags 43 a 44.-
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que como ofendidos presuponen para el proceso. 

Estas etapas inician con El secreto, que se define doctrinariamente como 
" ... La iniciación, intimidación, estigmatización, aislamiento, sensación de 
impotencia y auto-culpa, depende de una realidad aterrorizante del abuso 
sexual de niños: ocurre solamente cuando la niña está a solas con el 
adulto ofensor y no puede ser compartida nunca con nadie más { ... } El 
secreto le dice claramente a la niña que se trata de algo malo o peligroso. 
Es la fuente del miedo y la promesa de seguridad: "todo estará bien 
mientras no se lo digas a nadie ... ,,.,37

. Este mecanismo de defensa natural 
para la persona menor de edad víctima de violencia sexual se agrava con al 
interacción ordinaria con sus congéneres y con los mismos miembros de su 
núcleo familiar y aún más con la interacción con el encartado, de modo que una 
intervención temprana a través del instituto ahora incoado presupone la 
obtención de la prueba antes de que esta forma de acomodación se consolide 
con el tiempo o la intimidación. 

En un segundo lugar la víctima sufre un Sentimiento de Impotencia, cuyo 
fundamento práctico se encuentra en el evidente desbalance de poder entre 
víctima y victimario así " ... El hecho de que el perpetrador suela estar en 
posición de confianza y que sea una persona que aparentemente le tiene 
afecto, sólo aumenta el desbalance de poder y la desventaja de 
impotencia para la niña. Al momento del abuso, la reacción normal es 
fingir que no sucede nada, "hacerse la muerta", "hacerse la dormida,", 
cambiar de posición o cubrirse con las cobijas. Las criaturas pequeñas 
simplemente no acuden a la fuerza para lidiar con una amenaza que muy 
superior a ellas en poder ... " 138 Esta forma de acomodación presupone una 
situación de disparidad que de ninguna manera se puede compensar ante el 
paso del tiempo razón por la cual el ejercicio de la presente solicitud compensa 
esta situación. 

Aún más importante que los anteriores resulta el sentimiento de estar 
atrapada que desarrolla la víctima, y que motiva y dispara la mayoría de los 
mecanismos de acomodación que caracterizan la reacción natural de la víctima 
así " ... Si la víctima no busco o no recibió intervención protectora 
inmediata, siente que no tiene más opciones para detener el abuso. Y la 
única salida que encuentra es aprender a aceptar la situación y a 
sobrevivir. Cree que es ella la que ha provocado los dolorosos 
encuentros, y espera que al aprender a ser buena pueda ganarse el amor 

137 
GUILLÉN RODRÍGUEZ, lleana, La valpracjón del testjmpnjp de menpres en deljtps sexl!ales 1era 

Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José Costa Rica, IJSA, Abril del 2005., pag 45.-

138 IBID GUILLÉN RODRÍGUEZ, lleana, pag 45.-
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y aceptación .... " 139 Hay que entender que la víctima en esta etapa esta 
buscando acomodar su percepción del hecho a su capacidad de entenderlo y 
lidiar con él, de ahí recurra a formas de pensamiento que le permitan evadir la 
realidad de un evento para el que no esta preparada así " ... Como parte de las 
técnicas de sobrevivencia aprendidas por la niña tenemos: separación de 
la realidad, alteración de la conciencia, histeria, delincuencia, sociopatía, 
proyección de la ira, automutilación ... "6. Es claro entonces que una 
intervención temprana no sólo garantiza un testimonio puro, real y libre de 
formas de acomodación. La realización del anticipo jurisdiccional de prueba 
resulta para esta representación una forma no sólo de garantizar un mínimo de 
revictimización sino también una forma de garantizar que la declaración de la 
joven víctima se aporte al proceso en su forma más pura e inalterada. 

Caso contrario la revelación tardía presenta una serie de conflictos que resultan 
desde toda óptica incompatibles con los intereses del proceso penal juvenil, 
pues presuponen una declaración teñida por los efectos de un período 
prolongado de acomodación y presuponen también la existencia de elementos 
de compensación en el relato de la joven victima, así " ... La revelación tardía 
suele invalidar la credibilidad de la denuncia. Ya sea que la niña sea 
delincuente, hipersexual, le tenga aversión al sexo, tenga tendencias 
suicidas, sea histérica, psicótica o perfectamente bien ajustada, y ya sea 
que esté enojada, evasiva o serena será interpretado por los adultos 
como indicador de que miente ... " 140 Aunado a lo anterior existe también la 
posibilidad de que como consecuencia de un prolongado período de 
acomodación la víctima empiece el proceso de retractación ya que " ... No 
importa cuanto diga la niña sobre el abuso sexual, es probable que se 
retracte. Debajo de la ira de la revelación impulsiva, esta todavía la culpa 
y la obligación de preservar a la familia. { ... } A menos que exista un apoyo 
especial para la niña y la jntervencjón jnmedjata para forzar la 
responsabilidad del padre, la niña seguirá el camino "normal" y se 
retractará de su queja ... " 141 Ello nos enfrenta al principal riesgo dentro del 
proceso de abordaje de las causas de naturaleza sexual, y es precisamente 
que el proceso de acomodación que sufre la víctima más bien lo lleve a la 
negación y retractación, circunstancia que podría implicar la impunidad de una 
conducta delictiva no en razón de la negativa del la víctima a participar del 
proceso de recepción de prueba sino más bien por la ineficacia del sistema de 
responder a la necesidad de recabar la declaración de la persona menor de 
edad ofendida una a su vez y en el momento procesal oportuno. 

139 • • 
IBID GUILLEN RODRIGUEZ, lleana, pag 46 

140 IBID GUILLÉN RODRÍGUEZ, lleana, pag 46 

~1 • • 
IBID GUILLEN RODRIGUEZ, lleana, pag 47 
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A juicio de esta representación el mejor momento para realizar el anticipo 
jurisdiccional de prueba, es el presente, pues la proximidad temporal de los 
hechos garantiza la obtención de un relato hilado, coherente y en la mejor 
medida libre de todo proceso de acomodación psicológica. 

Aunado a lo anterior en el presente caso es indispensable contar con el estudio 
psiquiátrico del acusado, el cual será realizado hasta que le sea otorgada la 
cita en la sección de psiquiatría forense, al igual que se hace indispensable el 
resultado de la agraviada que corre con la misma suerte, razón por la cual es 
previsible que la realización del debate no se verificará sino hasta transcurridos 
varios meses. 

Este período de tiempo sumamente extenso, importa un riesgo para la 
obtención de la prueba de este proceso pues como ya se analizó la memoria 
de la persona menor de edad ofendida en este punto resulta sumamente frágil; 
una vez analizado ello y tal y como lo dispone el numeral 107 inciso e) Código 
de la Niñez y la Adolescencia, los niños tienen derecho a: "Que todo 
procedimiento se desarrolle sin demora, en términos sencillos y 
precisos", en virtud de ello es que la demora de este proceso puede venir a 
perjudicar aún más a la persona menor víctima, obligándola, pasado un período 
bastante considerable tener que recordar hechos ya que por sí mismos son 
muy dolorosos y que de no lograr recordar en virtud de su corta edad queden 
impunes.-

En este orden de ideas, considera este representación que la presente solicitud 
encuentra fundamento en el numeral 293 del Código Procesal Penal, así 
reformado por la Ley 8720, Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Demás 
Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código 
Procesal Penal y al Código Penal cuando establece entre otras circunstancias, 
la procedencia de este instituto: " ... Cuando sea necesaria la práctica de un 
acto definitivo e irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o 
cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo djfícil de 
superar. se presuma que no podrá recjbjrse durante el jujcjo. o bien. 
cuando por la complfÜjdad del asunto. exista probab;t;dad de que el 
testigo olvjde cjrcunstancjas esencjales sobre lo que conoce ... " 

Precisamente a criterio de esta representación este es el caso que nos ocupa y 
con fundamento de lo anterior se da contenido a la presente solicitud, ya que lo 
que se pretende mediante el anticipo es asegurarse que la persona menor de 
edad ofendida no vaya a olvidar aspectos medulares que conoce, y si se 
contempló el hecho de que se olviden circunstancias cuando un hecho sea 
complejo; más aún podemos hablar de olvidar circunstancias cuando el o la 
ofendida ( víctima además en el presente caso), haya sido agredida con su 
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escasa edad y que conforme a la sana crítica y debido a su edad, su corto 
desarrollo de maduración natural; resulta probable que llegue a olvidar hechos 
importantísimos en su perjuicio; o que dentro del proceso natural de 
acomodación bloquee estos recuerdos, o bien cuando como parte del proceso 
natural de abordaje de este tipo de situaciones, más bien olvide lo sucedido 
como mecanismo o forma natural de defensa. Como segundo objetivo se 
pretende reducir al mínimo posible las intervenciones de la persona menor de 
edad víctima dentro de este proceso. 

PETITORIA: 

Es en virtud de lo anterior que solicito respetuosamente se realice el 
anticipo jurisdiccional de prueba, con todas las garantías procesales que 
corresponden para el endilgado; además de que sea recibida la declaración de 
la persona menor de edad ofendida <A_Ofendidos> con la colaboración de un 
equipo especializado en psicología o trabajo social, necesario para el adecuado 
abordaje en el tema hacia la menor para tal efecto, y asistido este equipo por 
las facilidades de la Cámara de Gesell dispuesta al servicio de este circuito 
judicial, ello con el único fin de evitar que la menor tenga que declarar en un 
debate, que seguramente será realizado dentro de varios meses poniendo en 
riesgo el resultado del mismo por las circunstancias supra-expuestas.-

NOTIFICACIONES: En la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de <A_Provincia>.-

Fecha: <A FechaSoli> 

<S GradoAcademico> <A NomFiscal> 

<S_Cargo Fiscal> 

<A_Despacho> 
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Anexo 7 

tlal.iot'~pot: 
licd:l. M.stfll Emil1.i. C".sfl•pu:i. Solr~ 

...... .. .... ·-. ._~··· -----

U&Q do P'r&onas 4;4lp~itad01s en ol manolo 
del equipo d& las c am1ra9 d• oessell 

SE1t't'IJIOR .iumcw. º"'""' 
ES'le..ATENORIO f15Gl!.ll\ CE PEREZ ZEl..EOON 
KA.ttL CASTRU.0 i~OE PEAEZ ZEl.S>Otw 
l\lllNNIA!.l ASCAl.!A OE PfRf2 ZELEDON 
~Ef!IAAYIAEZ MGAIJ• OE PltlllEZ ZEU:!>ON 
.\IOITH AAOVI! Q.1.1 , $C:Ai.li\ 1)(. """ª mtt>Ow 

"""'"'"""' '1SCA!..1\ OE PEREZ ZEU.:Delt< .... .,,,..,_... r1$CAl.l4 DE: P'OtEZ lR.!:00...' 
QiQtl'. ZAMORA. FlSCAl.Lt. OE ~ Za.a>ON 

"""""""""""" FiSCN.l4Dli~29..!DON 

'""''""""' r\SCAl.l,1t, 011 IJICRel %l!ll:~ 
AOOC.FO~E .IUL FNil'.JA OE P~ ZELE00.. 

ADllí'"""tiCrew..OU Nl...'~OC!Pf.íll!ltt~ 
.A.'«)~ RJe(TU A.IZ. l'Alilt.~ DE PEftEZ ZaEDC>H 
!)EH!,\~ .»z_ h.l.n.IA O( PHIQ ZELEOON 
Cll,llfRTO ARCli M •...ut.140&: PEAQ zniDOH 
MEi.EN~ AR-J'.ur.UA OE ffltEZ m.E:OOW 
IMHUEi. ROORJCU:l- J4Jl._ f~Of-""2 lU.C:DON 

HEl.SOH <lAS'mO NZ. FMR.i-. DE PEA:EZ 76.fDOH 

RfifC~ '41AAM!~ "1l.. ,,,,.u-. ot l'fftf'l Zfl.fOOH 
c.av AOOfl!GUEl .IJZ 'ollOl.EhCIAOOMESllCA f'Z 

~MIGA AJL VIOL.EN:tl. DOMESTICA P:Z. 

""""' ....... All ~OOW!TICA,.?. 

JotfA.~W.AACE AJZ. ~OOME"STICAP2. 

AIUrTAl1~"'1ltl ~ VlOt.~OOM!.sl(;A.11'2 

!EUSSACAMP04 TR.l.3A.O SOCl4.. 'f PS<COLOOll 
l.EA.'iAlitYW TR484..0 soctN.. Y PS!COt.OGIA 

EVE!.IAAO'Jl.AR TRA8A.OSOCIA4. VPS.>COLOGlil. 

GU:~lENA fRA8A.O 80CL Y PS!COt.OCIA 

Las Cámaras 
de Gessell 

Lu Cémaru de Geasell 

QUé: ES Y CÓMO FUNQ ONA 

La Cámara Gcs$Gll (CG) M> Q'Cilda Por o1 t$k>dounidonsc 
Amdd Gesell (1860-1961). psieólOgo que se óed<::ó a estudiar 
las etapas del oosam::ao de las nirias 'f bs nil'los. Báskamena 
La C*nara Gess&lt esta~ Por dolhMlitldone&con 
una ponKI dMsoM •n la quo l'!Qy oo WlrlO de groo ""'ª"º 
qúe pemute W!f de&d• la hebitaodn lo que oour19 en la otra • 
donde M l'Nli.tlt la tnlrltvist»-, pClrO no " ri:vlis.- GCl$a!I ~ aoti 
pe.re Qbseivar i.s oonitucta.s de '8s per&Oj'\BS sin que éstos $e 
&inliaran presionado& por !a mkada de quién cbserva. 

El Poder JUdiaal, petar del a'esa.rrolo ae la sociedad 
costilricénse,oomoe!'IJeadivoygarMted&Ul\apro190ci6nreal 
y OI0(111v3, hO hechQ 0$í\len0$ para lnttOdl,ldr P31Jla:lnamonte 
despachos pdidales especlatlzados en maten& de Vi:iencla 
CXmóstiea. con la linafidod do crcctuor uno intOMtfl(;ión 
rápida y el\ctlz. <P! gl)renllc:e 16 ¡tJsticla pera lrts vfdlmes en 
el marco de bs dereohos humanos. Con dicho obJE!livo ha 
promcwldo. !!I f90l"98nlladOn OC*il~ yl.a -.s~ en 
esa m~wta. c:frOU¡rw;kl del MCUrtO l'lt.ltnl:iWlO y técnloo necesario 
pera a1énder esa problef"n;;\tlea social de manota Optima. 

El prlm&J .A>zaacso E'SpeCial\lildo en Videnele OoméSIJICa 
lnld6 QIS \abores en el U Circuito .hxfxial de San José en 
Ofólubrc 6cf 2000, Integrado por uii OQUlpo !ntotdisclplS!Oóo, 
coostauklo por jueces y ;i@zas, ITabajedotas(es) sociaies y 
una pGicóloga COl1 miras a efecluar un abordajé lnlégrtli de 
1:,1, J)OfJOflO:S ll$U3tlt1$ y l'l'tljOrat 10$ ptO(lf>dlml(ln,0$ dOrridos 
en is ley para au aplicaaón. 

Poa.ietlormente 1f! at>te Qtr06 .k.Q:gadoe especlalllsdos eo las 
ptOW'IClas de Ca11aQO, Heredr.a,Alajuela, limón, Puntam:nas. 
CélnCOn d& Desaniperadot y N•jJefla. asf como uno eo lo!I 
Ci$triw$ de HatlllO y &In Sebeillén 



Respecto a la atención de tas vícttmas de ~os sexuaJes, 
tambié11 se hM rNluOO esfuerzo& en la busca de una 
ll!enci6nespedebed•y no~nte.Ala fecha se cuenta 
oon llÑ F1scaia &peciallzada de Delito$ SeJluales y Vkltenc:ia 
QomMtlea y $01S p(32:;as dt ~:is un.a en eacia PfO\dr'W:", quo 
trabajan en forma COllllJnta con una s1cóloga v U'la trabs¡adora 
social, óenomNdo "Grupo lntsltlisoP"mrio d(I TrabaJO ... 

• 

So ha dOrno$tr.aik> qw 10 Q1rn1r1 do Gcs$Oll 0$ ~ suma 
lmpottancía en toe procesoe Judk:ia'esdebdo a su mecarismocJe 
penóptie(I, c;i <;ua1 permh a un giWO do per.sonl)s CXl)Cl1i» li:llos 
CU!'IO: )Jw$'es. df!f.ensota$• peraonas l!TIPJ!at188. pen&atJ 
os. etc.. obGefvar a quien declara sin ser vistas y as1 ma"ttsner 
un llmbieft«e ele p~ doMo so '1UOde cialogár, preguniar 
y analizar SI\ Íltwbir. ol'ender ni te'ktMmlz.at a lafef o!'eooJ:lafo 
gmt*idOGC lo ~ E.$lo ~ionto 1no tlOlo f«Slta y 

..,..,,. .. _de --.. "'"'"'"'"" -· -<1'18 aoorr.a las nrancias de dedaracldn por medio del ma1eml 
<IUO '!loimO.raSJabO. W1 l)(llS&J PlX nir'Qsli!ldase®edción y OSI 
~ cuaiquler manipUac:m y escape de intormloDn. También 
9lt ha utllz:aó:t por porto de bs Trll:uiaios Panal• Quiooos jJito 
a ta Defensa Pvbllce. Fl$CdJa. lmpu18deifl, pettlQ$1at. ObSetvSf'I 
a ea persore que óedara junto con el equipo psio::lsocial y 
permito Odomds adorar cuok¡ulor d~ o CUISJlta aue so estime 
peninente a: los praesions!es respec:tMlS trabapulora/OI social o 
p$ic:d0gaf0, durante did"o proceso. , 

o 
o 
8 
B 

Vlolenda se•ual 
Vlolenci.a lntrtl:1alriiW 
T est-VO de violencia 
Ytctime amonwcs1t 
Tesl\l() amMaado 
Pl'OotSO dt t.:vnlll:s 

Reclt>i conforme ef male.ff.91 gra ba<to: ARMO. del respoosable 
deltdl~ncl• 

PARA USO EXCLUSIVO DE LAAOMINISTRACION 

O focha y hora en que so ooinunk:ó la tOSl)Uosta a la 
SOl!Cilud 

O Hora de iW!io óe fa diligencia 
O Hora de conc:::h.4ióo de la dligenaa 
O Duración de !a d.ligencla 

0
0 Nüme«> de p......, p'9Sen ... 

Caso"""'""''°' sr O No0 

Otr.\$idcas a invlorncntar: 

Que ta agenda de U&O perman&zca acrualizada en ta 1n:rane1. 
~ circuilo IUdidal eotro$ooodionto para Quo toc:k>8Jas 
funcionata.s puedan verla. 

Recogei <UKO$ esta<llSticos (vartebleS de- género} en el 
tonnolano de S01idl:Jd. 

tO 
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LI•ta de personas capacitadas en el manejo 
del e.quipo 6e la• Cima.ras de Gnsell 

SDMOOtll JUDtetAl ""-
lRIM~Ll.A OONTIW.~l-1 oc:~ 

JESS~ TORRES COll.'TI'V.LORiA OE SEJNiCIOS 

WE.'-1>'1' IEf'TA. COM'RAL~Ta OE ~OS 
Al)()NA'l' ARCE De.EG. REO. 0 1 J -"REZ ZE~ 

"""""'°"MUAS DE'.EG. ftEG. O.U. FÉRU ZEl.EOÓ;'f 

CARl.-()$1.UIS E\R.ONIX> DafG. flEO O t J ?E-RE? 7Fl.6JOlt 

CAAl.05 MATAMOROS Oet.EG. AEG. OJ.J ?f:REZ ZE!Jil)(N 

""...,.""""' Ofl.!G. ,_tG O.u. P\!l!:U lCt.ll)(:w 
EU?ABETH 8'JlOlEAO DEl..EG. REG O W P!REl lELSJOlf 

!'o'li m ~f:OftA oatG. MG 0 1.J. flltlttl ZCl.ft)c)H 

GIJll.&.(RYQ~RON Dft.f(t REO O 1 J ?EREl ZEl.EDOOI 

JllA" llGNAOO M.;AOZ &:Jel.L(';. Jl!O. o' ... "fltU l[t.fOOS 
UJIS M>tJll.AA OOEG. Rro- 0 1.J PéREZlH.BXW 
\IA!<llfllltA>\N O!l.EG. llt!O OJ...J. 'fW lEl.E!Jóoi 
WAR&,i,MAAA'l'A. Oil.fO. .RiO O 1.J. Pf:REl ZE~ 

AAlAUATENCO DEl.EG. REG..01.J. PEREZ ZEL.SX»t 
~llAIAOOIESAQjl, DQ.fG,.RfQ O I J lllliiRE?lít.mO!il' 
FA.'lltlC.l n;4'1c.a oa.SG. REQ. OU PEREl ZELB)l).to,> 

1\1.0V 0001!\IEZ OElEC. .qEG O W. FllREZ l~l.EDOH 
VICTOR t..t.t.HUEl. TORRES DaEO. REO.. 0 1...1. P'tREZ Z'El.EOO.'i 
UA'"'JO$E2A.....::iRA FtSCAt.!AOE GlE-~A.IRl:S 
AAlit.UE SECJURA. Flac.AL.IA.OE 9..ENOSAIRES 
UO<ElH Vllt.A.t.090$ ,-SCAi.IA.OE. IMNOS AJFl.:S 
AORI~ P(Rt'2 J;$C-.i.l.-.Oi.PEAUZ1Lio0w 
D.IMOSOllS ~IAOE. PCRU%B.EOON 
rl.IANA.•lliJJtfltA fi$C.A41A.Ol l'l(Rfl %8..IDOt. 
ENIO AOOR:OUE? UA..~Z • SUFE!'INJl.ERARJA 

Cf\OV UJIMUOO: ~· SU'OIHJMllWUA --""""' OARPZ • &llPSWJMERARlA 

'''''"''"""' ~Z-Sl.ll'CRM.IMt"-'A~ 

11 

Algunu .,.ontaja • doJ U$O 

de las C•m.atas de Ges.sell; 

OiS:ftÍa\lye la ~..aaaón., M1andlda oonio te 
e.llP)SIQón dé le per&ona, nl"8'o, a<Jofe&oento, 
1n1~t1os con$1;1ntos. '°* o.i:.i!M get1tran a esta 
poblactóa ansiedad, tensión, dolor, sen1inlen.toe de 
l).llp.i, vorgOcnto y truición.. ~ 0$to ll$podo ti 
Código de te Ntl\ez 'f 18 Adolescencia sellala que: les 
autoridades juótciete.s o admri&ttativas deberán eYitar 
on b po$1bie, tos in~oños rúitoradois: o pershsl~S 
a las personas menores do edad vfctima& da detf.OG. 

Proplda un ambiente de mayor seguridad y confort a la 
población que ralleta'l una h'IS!Cr1$ oe vlolene11 tam111at 
y deflm sexu~. 

RejOfUCl()I\ (le bs CASO$ efl lotma 4lgil !O Qt>e lrnpffea 
ahorros en tiel'l\X> y <itnero para el Poder Judicial y 
las personas usuart.ls (hOr.lJ oo tf~o. costos de 
desplazamiento transporte- al tener que recurrir menos 
veces al iutgado), 

El P(l(lf!t' JUdld;:ll eutM3 con 10C3f'l'.ar.l$ 00 Ge$$Oll UC{Cl)d3$ 
en !Os Cirrultoe Judida!es de San José edificio de m 
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Tribunales, 11 Cf'cuito Jodida! de San José.. Cartago, Gaflto, 
P6rel lefedM. Compio;o de Ciencias FOfenSl9$, Sari RomOO., 
Ubena. Santa Cruz y San Carlos 

Grabar &n audio y 'Afleo en formato OVO. cualquier díligmcia 
Judieiftl que se reanoo en la sa&e {ln1enogal0!1(), oonvetSSto-tlO. 
enln!visla, etc}. 

Aoceso remolo• Clla!Quler sota el• Juldo, p$1ft'llllen00 qvc vn 
lriJunal pueda ob$ervar lo que sucede en 1a Sala Ge&.sell. 

~ear "l/e:Vé& de diceodooes IP lee ~.maraf ele video 
que se encuentra en ta Sata. Gessell 

Grabación g5ooaf lo que permite que acentóa: en ta cémata. 

~'° r6pldo y it"rK:lllO al matorial g,i1bodo ~ <::ó<tj.go dO 
cámara, techa y hola sin rvngu/'18 al1&ración. 

C<rnuriieacfOn dlte<:13 •ntre QU9eots Qtiservan "/ aulen 
en"vista a través de mlaóklno lnalarrtrico.. 

Do.acrlpd&<a tl\eftl ea dol equipo 
de tas Cima.ru de Gessell 

Le CllliQendO Pueóe $er ob9efV.ada en vlYo a araves del VfdrlO 
polarizado en la pantalla LC.0 QUE! se Jnctuye en er video, el 
aúdio " taptactO OOf un micr'Ofooo omnldlréCá:Jflal de atla 
capaaoad que se enruencra COigado en el teehO de la sala de 
lnterrog;rtoriosyesenviadoaloomput:adordoodeesamplfficado 
Otl ta sa!a. Ooe: c6moras eon capacidad do !$0r l'OO\'idl:s on 
cualquier dtreodón y COI! po$tlild8d oe zoom de has.U. 1ex aon 
las que pennilen visoelizar el wleo para ser llevados hasla la 
~ta dO caprur;¡ <1e1 compuractor y son prooosadas por modiO 
de un programa qoo c:omprme y guarda en tn ef'd'liva. 

' 

D1.1ran'to la dlflvoncia; 

1 En la 8$Ígnaoi0n: dél uso de ia sa~. la admin lfilraóiOO det.il 
V4)1ar p;,tnt quo 1# &tta cSC6 :> d!!'lpo$5el0n del $0flcl\elntt 
~Walmenle a la hora en que '9. mi:sma fve asignada, 
pata elb deberá tomarse en cuenta tos p osiltes tiempos 
lntemwl<fm ~tr• las diferentes diligencias program&das.. 

2. Paraevttatl&n:i-.,ctimczaCll6n.. no &e i'lterrumpirá la c:eklbreóón 
de uno diligencta Outique la miama se cxt.londa, para oJo 
detien!i iome~ en c:uent3 b9, po$tie$ tiempos ~ermedlo$ 

enW las ~dil(lencias P'OQtamadas. 

3. Sotamel"lte-laepersonasiocfispe¡ t 1 pw.a ~ dll ¡JerK:*S, 
estarán presentes en al recAo (c.imara). 

4. Para lodos los electos oorresponcilentes, se entendeM que 
ef reon1o ~á diY!dldo•n dos área&: el áree para Ublcat a la& 
l*'$0nñ obkrv.0.11-. donomln.cto on lo •UONivo • Áloil de 
Ttabafoº yel ~'*ªubicar a ias personais obt0Mldoc'8s, 
denominado m lo suoesiYo ~hea de Observaoón·. 

5. En la Sala de Trabajo so1oestarán presen tes ta peBOna 
sobre la cual recaerá la diligencia y l afel experta/o 
coirospondiento. En tos C8$0$ quo se:o oseticltltnOnlo 
necesario se permitirá ta presencra de l#"&a tercera persona 
que tacii!é ta oornuniclloón (ttaductol'l'rtétprete) yJo de 
unal\Jn a~r.ant•dO con113ntt1~ <f*oonl'om'40d con las 
Directrices de No Revlctimiz~ón. 

6,Enta S:>li(ll)Ob~c:iOn 1tSl~pro!W-'ntc$la/elSQJicnan10 
de aa dillgencla y las personas que éste.la considere 
índi$pensattes paira la real!zaCiÓO de la dli$i&ncia,. s,ernpnt 
do ooribmidad con los Ql"OOOdimiMtors: c=Mobleddoe y Lo 
capacidad tl'Slca deC l~r. 

224 

7. En ia Sala de Ob:servadtYI 1s OOl'TUlicaciOn estar.\ coordinada 
por le hA solioitarito y se t*1I Pegar al roceptet a lra'V6$ dó 
eUla expena Ubicada en la Sala de Trabajo. 

Det.¡wtsde I• d1Ugtncl4: 

1. F-laclligenaa.la""'°""encarg¡didelaadrTin<tracién 
__ IO_al_dele-.delo 
cuaf debri dejar c:onwn:ia en el bnUario "ScX:tu:I m Uso 
"'las.Ji( 

2. hnecfiatarneme después de la dilig«lce la adninistraoón 
dtbOl1i dclaroons~ncia dot ~miOnto dotOQUpo l6Cnie0 
ydelaao'a 

f0f111ulario; 

"SOLICITUD USO DE LA CÁMARA DE GESSELL • 

• Fecha y nora ae Ja soliarud: 
· Despacho soílcltante: 
• N'" de cacsa: 
• Solicitante: 
• P&:SOna l'éSpon:Sablt duráf'ltQ la dif¡g4H\cia: 
• ~~O'kpM3/0()0l')~IOC«li'dh6lldi:~ 

(psicóloga. trabajadora &Odal, psk;ulatra, etc.): 
• Fectw y hofá cM lo <flil)oncia. 
· Tiempo estimado oe duradOn c;1e la dillQetlela: 
• Nümero de personas presentes 11nnte Ja diligencia. 

Tipo de diligencia a reallur. 

Ef\l"""tssa D 
Testimonio O 
V.10<8done• periciales O 
ReconoamlenlOe O 
C.-la<lón o • 

El $is!oma ganara to r0tmil indcpend*"I& OOs wd'IM>$ kl$ 
~ eottesponden a ~a una de lase$maras y poseen e1 
mismo aucflo tos sJ&:emas po&e&n \oW\a fi.let1te de poOer" UPS 
en li't'.oa que pe.rm~ ffltl>\>ldl'lr l:i tt110m'ladón ~ caso de 
faltas en et lluJdo electrónico. 

la &el~ y movimiento dt IN Cémaras se reati:za 
medianle direcd6n IP. 

Manu~ de Uso de l:it C4JnGru de ~n· 

Fi'lelidad y Principl(ls Génetates: 

t) El l'lnde 18!1 Cémaras de Cessel ee la no revlc:timQ'.ael::ln 
de mujeres, personas menares de elfad, personas adu!Sit5 
mb)'Of'M, J)Ol:SOl'IM con dist<1pec;idod, que figuren como 
vtcumas o iesugos, en proceso judiciales; sln perjuicio oe que 
6ea utilitado en Otro$ caS06 en que les atcun&lanc:IH de le 
Pol'$ONI requiora do V$IO ospacio l)llfa no "' roviebrni.zada 

2) Los pnnciplos que regirán, en ledo momento. el oso de 
tN ~moras. $0tl' 

a) la no f9Vic:timización 
t>JAooelsO 11 ltl justicia 
e) Igualdad 

d) Debldo ""'°""' 
CM~ para IR& ~ POdré udllane ta Cámara 

1,.1 Q1mara poara IJlll~e panJ "1dlllar la ~ oc 
elllte'Yistas,tesbmonlos,wlcwacionespen::iales.ffiClllflOdmie-mm, 
procesos de eapacitadón e linduc.c:iOO ea el t..so de ta c.émara 
m«fial'ICo ~. y otros caso$ en QUO su Ul50 se ;.¡gtif1Qt.le, 
De CO'lfofmidad oon .el fin de la creedón efe ~$ a!mares. 

' 



Criterio& de prioridad •n I• n lgnacl6n 
del uso del la C'mant 

CUando la carnara $9il solicitada por dos o rnAl; u&uariasfois 
a la mi$1'n$ loeha y hOr.:l, 11• le ~'* ptlQtfW:rlamente 411 
uso de 18 mbma, cuando se !tate de caSOS: que obedezcan a 
slueciones de violencia sexual. violencia intratamniar, tes~ 
de "'IOlerda, \'(COIT'lt'!$ y te$UQO$ que ha)'8n ~ tl~dOS 
en stt ln1egridad en razón de procnos judiciales y casos en 
proott;()$ dt tamna Que ameriten ti vao de &a cálNilt.t. 
En la astgn3(:5Qn de h<ltanos do U$C, siempre dObeQ prevoorse 
la poGlHlidad de stel>der ~ imprwlstas ~ l\a¡Jan 
nooesariC et uso do 14 cait11ru. 

Admlnlattacl6n del Eapac:lo FbJco "I Equipo Audfovlaual: 

1) LascamamsóeGeselleslán.bajola redorla deta:Cirección 
E;ll9COIMI. 

2) tas unidades y Sl.íbunidades AdmlnlstratlV9s 8efán tas 
~es deedmirrslta' el uso del espcó:> isicoy el woy 
~~equlpG.per&e$0$0lee*)$ oebeta~ 

a las persc:msrespcmables. de manera QUe ~ aJ cien 
por des:'(od919s necesidades dé las (o&) usuan~os:). 

3} las UrtldadG5 y Subunlóac:le& AdmlnlstracNa& &9l'én tas 
tOSpon$0! bloS dt llevar lo 190l'lda de 1.1$0 de 1as '*'1aras 

4} Para \a admlnisttadón de las Cámaras se deberá contar 
'IJI tr.«105 con dos llbros de ~istrtr. um agenda de 
esignaa6n de uso del espacao y un llbro para e1 registro de 
ta verifieaeiOf1 dill estado d8 eci• técnloo y de ta sala. 

5) La adrri~n deben\ tem!tir a Peat\llícaclón, U"t lnfonne 
trimestral del uso de la Cámara, asr mismo remitirá oop;a 
~ dlChO hiotme a la $ocret$rfa T~lca de Genero y a '8 
Con!Ta:orla de Servicios del Poder Judicial 

• 

AnexoB 

RB&ponsabUldadn dct loslla.s lnt.rvfnkintas.: 

Oe previo a la reatzao6n de la d~a:: 

1. LWOl iOllCit<ll'llt OOl)f)rO Yaíonlt que !OS CtllOt10S do ~lH~IOn 
de la Cámara de OesetJ se cumplan en el caso sollolado. 

2. lalOl--1$"" _.....,,...,_, .. ........., 
da 6diorud para el u:so de ta cámara con una ar5etad5n de al 
mwios:b'ésoras;~OJandoNntaredt\J'laOrOJF\ManOa 
im¡nM-. on o.t;ocaso pach ~tSe do lnmocf3b. 

3. l o lhdad o Subun!dad dcbcft do "'onlicar oleumplifTliCf'dO 
oe los criterio& de uso de las C$mawa:s y responderá en 
forma In medida • Ce to cual dejará oon5taoda. Cuando por 
molrVOs cxoepciooaíes no se ouecta emili' ao ~ouosli!I en 
forma in~t.a la adf'!W'lll!ltraclón cuerna con un plazo de 
24 hotás para dar tli6pUes:&a en torme obligatoria. 

•. la Administración poc:11á respoo<1er mediante eprobadón, 
aproba::ión con obseNOOio!les o denegatoria del uso. En 
at$O de no aprol)IWSe le $OilclWd deDe:rá oomurucar at 
Stleresadalocon la débi:fa justi§caciOn c!el teehal:o. 

6. SI cxts.1icre 11 m llOl11 iGad <XJn lo ~ro por 1a .on~adón. 
te$04•19di M O(oocl6n EjeoJllva, Oebldaménte fundamMtado. 

6. lalei $Ollc:ltanl& deberé~ con el Sj)O)IO die 1ít Admln1$1taQIÓn, 
asegu~slnterWllent9SOJf1ll1'erese:soonb'e:puestcs, 
~e pa~ eri la (jlgeoda. no OOfncidan en las salí& ae 
espera o c:ualqw!r otro ligar de tas ntaladones judlcales~ 

1 CU<'ind011e~i.9ratie00noeladligenciit.eV11tto11Cft:<'r«o 
debefá proveer e1 materíal 6e wabación COl't'Mf)Ond'.ente. 

Estadísticas Generales sobre el uso de las 
Cámaras de Gessell. 2008-2013 

Re porte de Uso do las Cámaras do Ges.so U 
Oc 2008al 11Trimostro2013 

lil 6$3 (14,,. 

1)1182 (2~ 

P.,. Ibis l.rlfonn.c:f6n, ~· comwticMS• con JI M.Sc. XW. F#nl.f'lrhz Varpaa. cM J. S.cr•ttri• Tk nrc.• <M G411.ro -1 Ta. 

lltMlf, o con~ C.IC:d ... E~ s .... ,., E&MdO, df,. F}IUll•A<illlfltl dfAS.Wtto• <H 04n.ro al TE"- 2¡p$-JfJ.f. 
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Anexo 9 

t OW son y cOmo func~nan"? 

Las flinlatof s:iri W. qge «l'!Jl:m • ó~ ~T.a d'M;.dot p:.i r 

~to 'f'lll'l lt!\M\:I qu• ,_..111..-t11$WChv. o..tatiro dt •'<lt 

lo 1tlill GCUl'l'tl en • 9" dwlo ,. Tfldin1 .. dolf'l'ICI•' 111n •-va NI 
attd• IQUll .. °"°Ido 1111 .... 

Alguna wnQja1 dtl U1odt ta Cim.1ras dt Gtutfl 

o..n,~ le; ~ dt "" ptJQON$ •!MlH. .... *°' • 
~Ylclmlllft~--0~.,llSW 11~ ... ........... 
~CllllllS~~tflt'Slitfpodt ...... na 
Rlll~óas ratlS<MM)'llOa!. 

~ en i. PftQfl8l OIEA'Jllu le ~. 18f'19tlll ti:f. 
.. ~dttll,.,~ .. .,1,-1'*' 
Pni¡;u 1>11 ......... ,.., ""rf 11"""'" Nr1 tufnóO 
'1dr.:u lti'«lllJlrodabSUUl'.es. 

Pllao:cr.fua sdn efuso dlt i.. CirM.'Udt GeMl!I. Oll'l la M..Sc.. Xi!la 
Ff.'ft« Ct ~ $110tt<1f'<ll lec:ntfl dt GintJo iJ 1111 ~189 O 1' 

a:in90JdtiirWldu.@fxder~go.<r omnl9ü:d-. ~su,. 
'-~ ~ Oti.Q SIW!Dt '/ ~c:lenm Dome:sta •Tal: 1"S 
36llo~ox:oo~.go.cz-

tDóndt 1>!in ln>taladü lu camarns do G<mU? 

El Podei- Jl6ait .w.lh, • ~t a. 201..2 ~ 15 CilMrat de 

~ bllleit ~lotcto.obJ ...... 

Cimlilo Jldldtil • -l~Ju:lml 
Oo~ M)fl\}t BlllOCMl'IO ,,....,, ........ 

I! Cml.1o Wotial 
C:ritifn SbNl. ffdlt!lu 22 .. 1-9329 -· l(lrwitt~dt Jia:. Dl'@ll W.. o...,.. ,.,,..,.,. --""""""' ~O.O.Mil ,......., ..... 'Jhi1111.N01:11~ho.i» ""'"" """""' Mdrtll Mal Cord!lo ""'""" ........... 
J~ z..ora a.t.namt 2267·J5a1 -c. kt1ll C.o 1>11: ''"'°'"' , ...... - • -...... ...... ,,,....,.. 

Ptic:od Na:SW.& RVMF6e 2713-eoot 
Perul.i.bl """'•MtlftVlliOO """"" ..... ......A.cdM.Conl1 275816S ...... 1 ..... .. • 1'99l)OU0 

~meCl'!;7 1 JlmlJl .. ~S".!!::., _ .. ~ -·--·-
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¿Cu6'" et propotito i:Jtl• C1m1ra 
cM Gessel en-et Poder Judicial? 

~ o!J,.CMI U gtJbal 1111 .a.del ~ 'Wl"6 la llUl&n!lll • di~ 

1111ittflt 'Clcnl• ~'°flt" "*tolllll m.- o !MlltrMi 1lt tdM 11111 
blaa.oc .,dfnll!Jdo:i do:lloe swialoo.....,.. ~ 

.\ lll d.Jiqend' ~ ee l!e&?.8 "'1r1 Cá'WI ck GGid puedwJ: ~ 
,.._peee& m~.- de \'Cnlolltlideid eot1 'n normt1 ~ 'WI 

... "'°' tott OQllCltloilff fla<at dt •-lnftl.,; .. IMl.IWI ...... 
~fflQl.llllM1Mll.lltGllQ~Mtllt-~'91l! 

!tYlcri"'liiJOl!lf!lgO 

¿Ou• pllnciplos riy~n 

tf Uio dt les Cim¡ru df Gttt11J1 

?. B d60Clo piilCl!!t:i. 

1 8Aoal1G1MJl.ls:ida. 

' la.EqUdld 

l.-C1'1W11 caiQ. t.IW'St p.,l!l' 

R..-óiYU'Oin 

~w.: i.wno-. ...., 
~ Jllbd.ctiel!I~~"' P'Oebl 

\taloNicbnn~ 

• fi~~ 

SEC-RE"P~RIA TÉGNICA 

DécG~NER0 

INFORMACION GENERAL 
DE LAS CAMARAS DE GESSELL 

ji~ 
_.¿IL .. ... --


