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EN LA PORTADA 
He aqui un 

aplauso. Se trata 
universitario, que, 
de los problemas 
Penal Moderno. 

Cuando se dice que nuestra juventud no se 
inquieta con el entusiasmo de otrora por los vi 
tales problemas de inter~s colectivo, aqui est la 

+ obra del Universitario senor Dominguez, para des 
mentir esa acusacion a nuestra juventud. 

El ensayo que hoy somete a sus lectores el 
senior Dominguez, es de trascendental importan 
cia; pues, aborda uno de los problemas ms es 
tudiados en los ltimos tiempos entre los trata 
distas de las cuestiones penales. 

En el Ecuador, la condena condicional, te 
ma del trabajo del senor Dominguez, tuvo co 
mo primer defensor en publicaciones cientificas, 
al destacado intelectual doctor don Fidel Alberto 
Lopez Arteta, quien, desde las p~ginas de la Re 
vista Juridico Literaria de Quito, publicaci6n del 
ms alto prestigio en el mundo de las letras ame 
ricanas, hizo un detenido estudio de csta insti 
tuci6n juridica, y preconiz~ la necesidad de su 
inmediata implantacion en el Ecuador. 

Ms tarde, en 1931 se present~ al Congre 
so Nacional el primer proyecto acerca de la im 

trabajo que merece caluroso 
de la obra de un estudiante 
con clara vision, aborda uno 

ms importantes del Derecho 
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plantacin de la condena condicional en el Ecua 
dor, proyecto que, por diversos motivos, no si 
gui~ su curso legal y fue retirado. 

Es en 1938 cuando en el nuevo C6digo Pe 
nal, hoy en vigcncia, se establece la condena con 
dicional como instituci6n juridica nacional; pero 
apart~ndose de la forma en que fue presentado 
el respectivo proyecto de Cbdigo Penal; pues, de 
un lado, redujo su aplicaci~n a los poquisimos 
delitos que se reprimen hasta con seis meses de 
privaci6n de la libertad, como maximo, lo que 
casi desnaturaliza su objeto; y de otro, suprime 
el Consejo de Patronato, complemento esencial de 
la instituci~n, ya para que surta el fin que sc 
proponc, ya para supervigilar los efectos de la 
nueva legislacibn, aplicandose al medio; y esta 
blecer las reformas y enmiendas que debe su 
frir toda instituci~n nueva, para que corresponda 
al medio en que ha de surtir sus efectos; pues, 
no pucde olvidar el Legislador que cualquiera 
que sea la bondad absoluta de un postulado cien 
tffico, en el orden de los principios, al conver 
tirlo en institucin juridica de un pais, ha de es 
tablecersclo en consideraci6n a las condiciones del 
medio. De pronto, por ejemplo, se anota, al tra 
tarse de la condena condicional en el Ecuador, 
la falta del ~rgano de control que, facilitando la 
estadistica de aplicaci~n, nos d~ la certeza de sus 
resultados practicos. Cierto que, surtiendo su efec 
to. el principio que justifica la institucin, de lo 
poco que ha podido constatarse, aparece quc se 
ha aclimatado bien en el ambiente ccuatoriano. 
Esta constatacin, muy incompleta por cierto, nos 
dice tambi~n de la necesidad de extender la fa 
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dad a los Jueces, para que apliquen la 
cultad lada ., i, cuando menos, a las infrac 
condena condiciona, ~ mximo de pena impo : que tienen comc dc + ""?""",, ~ivaci6n de la ibertad hasta de 1os anos. 
nil le Ia ' de lo de inmediata urgenca es 
M. s antes que to o, . P· t t as, . :. i6 del Consejo de 'atronato, 
d la institucon !' r.: l ota' ",, establecimiento, la condena condiciona 
;"" ["a', «na ins~tci6n nulada, gue no pue 
[' Steer todos sus tenfcos_ resuli,,~ts. 

El Sc .. or DominL•uez al historiar la · . 
' ''' g, muy embrio 

i6 hall~ndola, aunque en torma m 
": lllie ias'tegistidiones mas remois 3} ' {Ea; st «aiiciio. com og»is,ft'' 

. en fin, al segur con ' 
talidad prop3, J, jo hace con verdadero es 
su proceso evolutIvo, de Estc ra un 

di debidamente documentado. :sto par , [Lt["[','eio es aitamente horoso, y mcrece e 

mg(";u."i'% a sat«rtao senor Pe em 1 studio, y el inter~s 
% ruez su amor por el estut1Io, s 4el ming" ,ye los apasionantes problemas 

demost,,""l, vez, vaya para el mi enhora 
Derecho. ', magnifica labor, mis votos fcrvien 
buena pot jibro sea recibido con entusiasmo 
tes porque su n j ge 
Par sus maestros, compacros y lectores en . ; 

. iunto a estos votos, mi deseo porq 
[{t,,l.~'ii'a suevos tab»ios de est idle. ~ie 
tanto le honran. 

ANDRES F. CORDOVA 
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CAPITULO I 

Las viejas Legislaciones y el Derecho de Castigar. 
Eficaria Universal de Alunos Principios. -La Gondena Con- 
dicional y el Derecho Romano.- El Rey Artaceres y la 
Historia Pers.--EI Principio Aristot~lico. -El Diyesto y los 
Antecedentes de la Condena Condicional.--La dad Media 
y los Tribunales Eclesidsticos.-La Denuncia Evang~lica. 

Varias son las instituciones introducidas al Doreeho 
y Legislaci6 Penal. Importantes son on si cada una de 
ollas, consideradas desde el punto de vista de la neee 
sidad do castigar por actos y acontecimientos que alto 
ran ol orden social. Mas, oeurren variaeiones, se trans 
forman y cambian, o sustituyen y desapareeen, institu 
cioues, eon los accidentes de tiempo y lugar. Sin embar 
go, otras, provienen do tiempos lejanos y viejas legisla 
ciones; modificndose, para adparso al ambiente y la po 
ea. Una de ellas, la Condena Condicional. 

La nueva escuela penalista llamada de la Politi 
ea Criminal, con sus instituciones importantes y caracte 
ristiens, ha considerado, tambi~n, a la Condena Condieio. 
cional; hoy generalizadn, por la eficacia de sus principios, 
en la lucha coutra la primera delincuencia. La extensi 
bilidad de sus ofectos, quo no s6lo.abarcan al aspecto 
juridieo, sino que se prolongan a lo moral y lo social, 
ban hecho adoptarla universalmente. 

Casi todas las legislaciones quo han ineluido la Con 
dena Condicional, on su Derecho Penal, ha sido, a no 
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dndarto, jnzgrado ls vontnjs d 1, ; , 

temcs,_conformada y mnoj''j,," I institneiin y los sis. 
culpable, de la apliinci6n j" con la idea de librr al 
into «de ts isn o',,""";"!"as,evitarle ei sir~i 

A pesar de la sigguifieej,",""Frias cirestaneias. 
poeas recites, ropnlda pc '~!lie, adquirida en • 
i9 ts fora agzlo umerica''),,""els pualistas, ba 
de! "conditional dischurgo". ,'I! 'probation sistem" o 
«diil, tied n pro«Ki, {"""," peto, Ia cotena con 
rasgos amorfos def' Der.j, '''Ho, que arrnen de los 

· "eeno omao, cot·t.di6 ·d wees co normas y eost; [ J, ' ;di~ndose n 
legislei6n. s costumbres, do pueblos de ignorada 

Eu l anti~edad, sin referi 
ra constatabie ha,jo iirrrentc. i",",""_a_sn a pre,iniento, 
oinuciones. Asi, las relaeion "J""y,yon distints_de 

torin ersn, me@ion el ens jj''!" Aeliar.nus, de la his. 
ber ~l joven nensado ~~~,","'' hey Artaxerxes que "Ii. 
e @ue iii»ta iieurido ~,z",}"!" padre, de ls r@iii 

de murt«, para r'~~,"""j""" cop pa gravisia 
litos anterior«s, fern sort.','' 'e, ademr~is de ls de. 

:. ., is pre«dido en el por .: ermon similu" (Iacone y C'rte.Ad rvemir, en n 
senti culpa liberavit, ,''«rto-Adolescentem vero prae 

/ , . u11::;sunan morfrut h,t). . . peter antecedentia pecata, impuste), !''minatus, si 
prehensus fisset) '· posterum simili in crimine de. 

Aristoteles, filbsof'o griego, so t ;, iyycs iber@io al reo «or';j,";"_ e no erran to 
ifieste s it·niin de n,[']""" tal, modo, gue ma 

este principio ·n el arrepentinj,,,'[ delinquir. _Fundabn 
ty, li col'esi6n spot{ea ~j",","spreso del delineuen 
d~n. A«dens, Pit~rco, sii """lo y el deseo del per 
historiadores, en, sn jj,"""} teer~n, segin los vijos 

% • • +prudeneia, filosor' t; · mantenian similares principios, ,,'' ','} diseursos 
ha trntornado en {uti',,]},,";""" de Jos enales s 
Bi, y ron.a, os «de las legislaeionos grie 

Ln modalidnd juridiea de la "sos.~~ . 
sea de la eominaei6n sevor, t Severn interloeutio" o 
nos textos, de los titlos 'j; """b contenida en algu. 
t•stn, fnrmu d" pOJlllli<l:t1l e·11 h _os _d�J �1gosto. Cou�istia 
co haeia, severimente, e] j,,"" reprenda qne_en pbli 
teat_a sir· i rt "~[""rt!e. ts «c 
del vastigo; el mismo que so """.ira la anticipaci6n 
e pico, ii«iiriii ii" ~;";",_iii ant« 
metiendo ego, que jamis ~i'''!Io ta inf'racei6n, pro ua otr fr,' I volver{u a iuenrrir en ningu 

T 

Eran los prefectos, anditores y vigilantes los enear 
gados de emmplir con esta formalicad, que cabe llamar 
de la condenn condieiona}; pa los casos de los j6venes 
que motivaban algazaras poplares; al tratarso de la co 
rrupei~n de los eselavos; y tambi~n, en unto se referia 
n las flts diseiplinarias de los soldados novicios. 

Si esto oenrrin en los lbores de las cieneias juridieas, 
en la ntig~edad, cunrdo el poder de administrar justi 
cia, era faenltativo y estaba al rbitr:o del emperador o 
del monarvea, sujeto a las variaeiones de l eostumbre, y 
an sin estas normas; posteriormente, mejor estructurado 
el derecho y delimitadas las funciones soberanas; las ins 
titneiones juridicas, seguiu sn casino de perfeci~n, En 
tre ~stas, ignominadas y bajo diferentes formas, se con 
tnb la de la Condena ( ondieional. 

In la Edad Media, la tendeneia de no castigar a los 
qne habian delinqido por primera vez, se habinn pro)a 
gado notablemente. Nacidn de la magimidad de los 
reyes y principes, fu~ acogida por el "bnen coraz~n de 
los jneces", De simple actitnd personal y expresi6n de los 
sent;mientos, ndquiri~ el careter de prineipios fnnda 
mentales, introduei~dose despu~s a la legislaci~n. En mu 
chos paises, entre los sistems jnridieopenales, contenia1 
la "jurisprudencin de los tribunales eclesiistieos"_al tra 
tarse del Dereeho Canonico o de los "sistas jnridicos 
generales" si era el Derecho Civil y para eualqier clase 
de ciudadanos. 

Segin la Jurisprudenein do los_tribnnales eclesisti 
cos, se habia llegado a la implantaei~n y propagaeion, de 
los principios y f~rmnlas propias _de los jieees eelesisti 
cos. Una de ~stas era la realizaci6n de "paetos o acuer 
dos con los rebeldes regresdos n obediencia, para remi 
tirles de todos sns delitos, de todas las sentencias y de 
todas las penas espiritnalos y temporales en que habian 
ineurrido, a condiei~n de quo, en caso de volver a rein 
idir. todas las sentencias se ejecutarinn". De las controversins entre juristas civiles y eclesiisti 
cos, inopinadamento quiz~, en sus disensiones legaron a 
sentar que, "estn liberaci~n no era absoluta y pura, sino 
ma liberaci~n condicional, es decir s6lo para el easo de 
no volver a ntentar". Al fin, la influencia de la Iglesia, 
f'n~ realizando ciortos principios. Sus doctrinas religiosus, 
al infiltrarse en la legislaei6n de los paises en los cuales 
tenia predomimio, se cambinron en instituciones, que Ile 
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garon a ser antorizadas por el pensamiento politico eri 
minal, acogidas por las escuelas que amnqne en ciernes, 
so empe~aban "en la materializaci~n de la idea de perdonar 
al culpable", EI enjuiciamieuto disciplinario y criminal, 
con simpleza jesueristina, se limitaba primero a los po 
cados de los el~rigos y los delitos de poca mouta. El 
juzgramiento se verifienb sine strepitu jdici et fqura, 
es decir, sin estr~pito o publieidad y sin formalidades do 
juicio, 

Variaeiones en la ejecuci6n de esta modalidad, la eam- 
binron poco a poeo, hasta presentarla eomo la 'mouitio 
charitativa", o sen la advertencia heeha al culpable, por 
el obispo o el abate, eu vaso de haber cometido una eul- 
pa o hecho punible, qne en lugar de castigarlo, invocan 
do el arrepentimiento y la enmienda, lo perdonaba. Poeo 
despu~s la ·Denutiatio evang~liea" snstituy~ a la ante 
rior. Segtn el Dereho Canonico, se trataba de una de 
ueia, motivo de aetsaci~n y materia de juzgamiento 

y sentencia, 
la denuncin evang~lien, llamada tambi~n paterna, fra 

terna y earitativa; hecha ante el superior eclesistico co- 
rrespoudiente, indieaba de la presenciu de una infracei~n 
erimiuosn. En conociiento de la infraecion, falta o de- 
lito cometido, ya no se trataba de la venganza pblien, 
sino de la enmienda y correceion del delincueute denun- 
eiado. Ln base para el ejereieio de esta clase de auto- 
ridad judicial temporal y espiritual era el Evangelio. Las 
ense~adzas de Jesneristo se practicaban: 'Si tu hermano 
peare contra ti, ve y redargyele entre ti y ~l solo, Si 
te oyere has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, 
toma a~n contigo uno o dos, para que en boca do dos 
o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyore a ellos, 
dito a la Iglesia; y si no oyere a la Iglesia, teule por 
repudiado y publicano" (San Mateo -XVIII--15-17). 

La denunia evaug~lieu tomada como instituci~n, tuvo 
un desarrollo amplio en el campo cientifieo-juridieo. No 
s~lo se estableeia fundamentos de ear~cter divino; se re- 
fer{a taanbi~n a las odieioues y naturaleza juridiea del 
derevho de castigar en la tierra. 

Fundamental:ente, para la aplicaci~n de los correc- 
tivos al delineuente, se referia el Derecho Canonico a la 
naturaleza diviua. Esta particularidad evitaba que los pro- 
cedimientos especiales indicados para el juzgamiento, de- 
geuerara en abuso de la autoridad eclesi~stica y se des- 

-9- 
., : st motivo se estableeioron 

sgure at Ia instituibn Cg" ,[ztl{hi, a ng se rof@rip 
tieciones que en prmer ,\ a aquellas que "sion- 

{L[ %sinise dde 'i«incites, sig,"" ~ «iiiicit#in de de- 
~s iicportos on a!guns _"""";""[[,, stores @s intag- 
iienoiits prinarios". ""[, i jennieii evang~lie@ ," 
eiones mis graves, no """"" ~irar los menos culpa! I: 
~erg@ii ia quo po;"""rciivas iii ii oxi>ts;"" 

Estas so alg""!";% tempos anteriores a I 
e la codeua con#"!"""" uran otas, qo las nu" 
estros. Ademis"g,[""a 'resonte investigacion. 

eiaremos para compieta I 



CAPITULO I 

EI Fidejusso de no Ofendendo. --EL Der Ausburg,--La "Urpheda" en et Do.di wrecho Urbano de 
Francia en el Si@lo XVII L ,",""cho _Militar Alemdn.-- 
d I: ' 1 • Cl, ,m,omcion -,, z J' · a. /u@laterra y las Instituciones de t K,,," '' heprimen 
_ Buena Conducta.-1827, The rep»;~,' gjdad de Pae 
Austria y la Institucion de ta v,,,"","""e ad The Pardon.- a onena Condicional. 

Adems de las modalidades juridieas ~. , 
legislaci6n, que on la Edad Modi. 's,,"" y prineipios de 
la Condena Condieioal, so"""H, 'ueron precursoras de 
i6 juridico-penal con6i, !"""" tabi6j ua istit- 
de no ofendeijo" o sea ii it",," "3;"re de "Pi«dejassio 

La_fiaaza de n ,j 'j,I an de no ofender. 
table~ia en ios l',";""; ,{";jy reztaeta~io e- 
prostaoi@n @de jraerr~'~["","""", co»ista, e ia 
sor y de la vietima; iuram«,,,""eo de parte _del ofen- 
en presencia del ju,' oiiiti~," ue solemnizado en 
de coudueta, protiibiehdoi",,",{'ervar eiertas ormas 
ei6n, atentar iuevamen@e coot,[,"""}s 'e alga ifir- 
do, bajo la condici~n de serle ~ ,} erechos del ofendi- 
rci an eon»ii ji. ~~,it.:E."{"" 2» A su vea, la parte fe did; (le la fianza. gae de orenta, tonia tambi~n la »bli 5""?_e resp@tar las tiusulas del juramento j 

[}"," 

t: #. ta.'razz. «ii-'at 
ii pits, ior. Sis sets %«ll[il"z";r el ue de 
·9@cid caja«it« ecoiiniica,y goat,"]""?"le re- 
ales; o, ppr otras personas de igual co;s, """}8- nos antecedentes : ~., ''' ce eon, le e- 
dicadas. s, s1 acaso no teia las caracteristicas in- 

Guando la fianza o 
bia producido un nuovo 

1l 

era condueido a presencin de las autoridades de justicia, 
ls que, luego del jzgamiento de la nueva infracei~n le 
aplicaban la pena correspondiente al primer delito y la 
sancin indieada para la nueva falta. 

La pena por el delito anterior casi siempre era la del 
pago de indemnizaeiones y el valor de la fiana, a la per- 
sona que fu~ lesionada en sns dorechos por los actos del 
ifvaetor. A vaces la pona consistia, tambi~u, en la expul- 
sion del territorio y confinamiento del delineuente, 

En las postrimerias de la Edad Media, en los siglos 
XVI, XVII y XVIHI, en algunos paises eomo Croaeia, 
Hungria, Alemania, etc., regiau principios de legislaci6n, 
igualmente, formas de la condenua conditional, principios 
que notablemente han influido para la couformacion de 
la instituei~n en las legisiaciones modernas. 

En el Derecho Urbano de Ausburg, se contemplaban 
disposieiones que facultban a los juees a suspender la 
ejeeuei~n de las penas, euando, luego del juzgamiento del 
delineuente se habia llegado a comprobar los buonos an- 
tecedentes do ~sto y si ante los 'Tribunales y la victima 
juraba no volver a delinquir. 

EI Derecho Militar alem~n de ese entonces tenia el 
prineipio institucional de la "Urpheda" o sea el juramen- 
to de no vengarse, ni cometer otro delito. Decia el jura- 
mento de no vengarse, porquo so referia doe manera 
especial a los prisioneros de guerra, quienes, enearcelados, 
erau sometidos a juicio, seg~n la resistencia o la parti- 
eipaci~u que habian senido en las acciones de armas. Con- 
siderados como delitos de ear~cter militar, los actos reac- 
cionarios contra los invasores o los guerreros y sus fa- 
miliares, eran teuidos como delincuentes la mayor parte 
o casi todos los habitantes de la ciudad o poblaci6n. EL 
juramento de la nrpheda era prestado por aqnellos a qui0- 
es directamente sindicaban las autoridades militares, y 
de preferencia se referja a la promesa de mantener la pa 
y de no alterar de ninguna manera el orden genorai. 

El jurameuto de la urphcda que sen el derecho ale- 
min, era limitado a los estados militaros y su jurispru- 
dencia relativa a los casos de guerra, so geueraliz~ pan 
latinameute, adquiriendo otras modalidades quo se hieio- 
rot eomuues y so adoptaron en diversos sistemas legislativos. 

Una manifestaci~n ospoeifica del juramento de la nr- 
pheda era la formula por la que, la promosa de ro ven- 
garse o alterar el orden social, con nuevos delitos o aten- cauci~n _era pecuniarin y se ha- 

acoutecimiento delietuoso, el reo 
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tados belicosos, cnando no habin sin , 
gnu persona, "en sumo grado_r«t,~j,'],",, ""pplia por al- 
bre de ella, wn miemybro i tiii,r,,,""" Io haeia oi nom- 
verdugo encargado de «jocuta j,, ""! que le juzgba o el 
del alma del reo" al cual ' sentencia, en 'nombre 
del territorio, Cnndo el jor,,"""""diato ss le expulsab 
ma habiai ii@do iota«ta, p'}"";"";},,"""ta@lo en eia ro- 
bnscaba; y sin jagamiento ~',""""""ero itractor, se le 
ca@da la p~na suspeiidida por olj,[[;;"""" "lase le era npli- 
ci6n_ quo indicaba la victima de ;""ento y lu~go, la san. 
cando de est¢ mo«do ia iey at"h~[l","""" infracci6, apli- 

Posteriormente la Constituci6n @j..: 
modified esta instituei6n, estableej,";"ial de_Carlos V 
de la nrphecda era s6lo para ios'[,"" ,1U e! jur@onto 
Que, aquellos que habian side 'sos de culpas levos y 
llevundo sobre si la "eonden xpnlsados del territorio 

l J - en suspenso" no d. ' gresar al lugar en donde prestaron, ;."" » poian re- 
ipzgados por las autoridades dot j,,,"!o quo debian ser 
tieron la nueva falta, aplicndoj '8a" en donde come- 
blada y ejemplar". Ie una sanei6n "por do. 

_En Francia "L/ admonition I » uicion y la roprimeuda, oran lo Blame' --la admo. 
derecho de castigar. Corsi;~, ""as institueionales del 
ces para iicrepir severanrrs,' ~,"}," 'gegltad de los je- 
uobranta@do ls disposieionos ai~;!!'{hos que haiian 
mas sociales. Cuando una perso,,,,"!Strativas o las nor- 
cometer_ actos alteradores dj,, Babig side aeusada _de 
9 agredito ls derecjos peso,['jl" """? de.ha einay« 
jueces quienes indicaban ~l conten;;_'a lamada por los 
quo sanionaba la infraceid, j,""Io de la respectiva ley 
• le permitia goar de ta is,"}"etaba eiierdaonis 
cometer nevas infraeeiones. "a en tanto no vuelva a 

La reglamontaci6n de la admoniei&. 
da estaba compunada de la fa«ii,j"",""}, }la reprime- 
ear "L/ aumone o la mutt% ,a gtel jue para apli- 
de beneficeneia". Cando ii j,,"}"" debia pagar con fiios 
mia de esto pago en diner_"!' no era grave, so lo exi. 
al natri@a ave, i%«'' ],",";", ""yo lab side ~e 
hacia oteetia por ls ignej,"(eIistitei6n, se 
por los medios posiblss'?j,""""gados de reeaid@r 
beneficencia. ' entregar a una casa de 

Si a pesar de la amonestaei6 , 
fora privada por los_jueces, ["",gge era aplicacda en 
les o para los eomotid~s soil,[[",'elitos no intension- 

' Ia ete por efecto de la vi. 
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vaidad o imprudencia o por eualquier otra negligencina 
quo hubiere alterado mn derecho", el reo cometia nna fnl 
ta menos grave que la anterior o ignal a ~sta, era deela- 
rado en pblieo "quo es sujeto convieto de haber come- 
tido un delito y qne habia sido coudenado a cumplir una 
pena simple quo no so ojecutuba mientras se mostrara 
mas eireunspecto en el porvenir, que de lo contrario era 
acreedor a las penus infamantes y mis soveras" las que 
eran ejeutadas sin atenei~n a las personas y sin acep- 
tar reclmaeiones ui alegntos. 

Juglaterra en su Derecho consignaba verdaderas nor 
mas respoeto a la condena condieioual, llam~ndolas "Ins- 
titueiones de la Seguridad de Paz y Buena Condueta" eon 
los privilegios coneedidos a los cl~rigos, eou la posterga- 
cion y el perdn de los delineueutes. 

La seguridad de paz o de buena conductn consistin 
en el pacto que celebraban los s~bditos de la decuria, 
"para que sirvieran reciproeaente de garantin y cauci6n 
comprometi~ndose ante su Rey" para mantenor la pa7z, 
garatizada por los tribunales de justiein, para que "los 
derechos del soberano o de los particulares no scan vio- 
lados" banjo la sauei6n de gravisimas penas. 

Cuaudo hbia sido presentada una denuneia por he. 
chos delietivos, o cnando no se habian cumplido las dis. 
posiciones de los reglamentos urbanos, se le haeia com- 
parecer al acusado ante el juez respectivo, encargado de 
recibir el juramento doe seguridad de pan y buena con 
ducta, si la incorreeei~n o la culpa fueron primeras, de- 
biendo prestar cauei~n con fiadores, para qne no se le 
apliquen las sanciones indicadas en los c~digos. 

Con la repetici~u do nnovas incorreccionos y cnando 
las faltas eran provenientes de culpa ms grave, en vez 
de ser perdonado el culpable y de no serle infringida 
pena alguna, era puesto en mos de los jueces por logs 
mismos fiadores, retirindolo la fianza, para que le sea 
impuesta la pena mas grave que la primera. 

El privilegio de los eclesisticos era el de que, ~stos 
no podinn ser juzgados sino por los tribunales civiles. 
Sin embargo por_eansas especiales eran presentados an- 
te los jueces ordinarios, quienes en el juzgamiento y la 
sentencia podian apliear la pena de muerte, pero qne no era 
cumplida, porque el Rey podia otorgarles ol perd~on, de- 
elr~doles rehabilitados completamente, como si no hu- 
biesen cometido ninguna falta, ni sido deelarados culpa- 
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bles. EI privilegio de los el $4. :, e. •• el zio 1827, elesi~sticos f'nu~ suprimido en 

Laa Postergaeiin y el Pot pr«do-- er_ii poster@a.;;"" ,The reprieve and the 
pea_or«den; da por «1 j,,,~"!"" en el euplimiento de In 
tor; Ilumado asi el an', j"! contra del primer inf'race- 
tip@ de condena «[,,j,,'"""""ii ppr primers vez. En este 
podia ser +once«dido~,,""","! jpgl~s, el per«d6 absoluto 
hue condueta nterio so juez, ntendiendo a la 
cnlpable y erdoniinj',,"," "lariones y aista«des de 
pea. te temporal o definitivamente I 

Lan postergaei~n de la + .: 

l pea, era_las bas "'_"!meia y_la postergaci6n _de 
de'la sentenciu, euarj,, I"?_! mered~n,_ La postergai6n 
que_ la falta fue eons; ,"",' Jez o los tribunales dedueian 
dividno de eorta aj,,"" por primera ve, por un in 
f'uerza en su voluntj.''Do mexperioncin, por falta de 
tribunal superior o ~j'';""",_ le peritii _dirigirse al 

Si el id6n le i[,"}' {ytando pl perddn aisoluto. 
gaei~n de la sentencj, "",so coneedido por la poster- 
ieo p@rd@aio "jar 'i,,',," !"gaci6n de la pn, el 
diciil" debia pr~star j,, ""i! soberana o por voluntad ju- 
de testigos ytiador }""mesa o 'recognisane." delate 
a delinquir, para so,,'}""" uztizab que no_ volveri 
"conditional dischar» ju""""! aeta_ coriaspyondiente la 
him iagar. @j «.in~;[j""",";; ""licioat. es fits 
do "snspendida por poj;""""la_pona euando habta si 

En'Los finales def g;""] " pt@zo". . 
glo XX ls legislei,~,'} XIX y a comienzos de! Si- 
dos, habian miodelta le los _paises enropeos, casi to- 
dicionl. Pero, esj~~""! istituci6n de la condena con- 
de_Jere@h a,y,"", Ia qpe adjunta a sus sistemas 
dadera institueiin ~.,,,,}"!mulga con el earicter de ver- 
spa6s,_Esta·ios ~[ill;""_wr,lyes especialos. Lego 

meiit, di«dole (soon """?pa y modela especial. 
mo una de las meior, Hie y propugnando_eo. 
vidu@lici@ « ii"""" auxilires para llegar a la indi 

Posterior«ni,, ~~;; tt. 

ruguay y el Ee ', Am~riea, Argentina, Brasil, t. 
cicos y 1% ,""ba«tor introdneon t@bi~n a sus legisla- 

· a autaptan aunquo sea en formn relativa, 

CAPITULO II 

Periodo Indoameric@no. --Los Incas y sus Sistemas de 
C'astiar.- Instituciones Juridico Administrativas. -La Ad- 
ministracion de Justicia. -Penas y Castios Usuales. Infrac- 
ciones de los F'uncionrios Pblicos en el Tahuantinsuyo,- 
Los Delitos de las Sacerdotisas. La Ebriaquez en el In- 
cario.--Guerras y Conquistas. -Finalidad de los Castigyos. 

Varios paises europeos y asiticos, en distintas ~poeas 
y diversas etapas de sns legislaioues, han tenido en los 
sistemas de incriminawi~n, normas tendiontes a la idi- 
vidnalizaei~n de la pena. No pocos fundamentcs han de- 
terminado, que desde lejanos tiempos, la condena eon- 
dieioual, haya sido aplicada con ventaja y llegado a un 
grado relativo de perfecei6n. 

En Am~riea, en los paises que fueron conquistados 
por los espa~oles; segn las anotaciones hist~rieas y las 
investigaeionos sobre la organizaei~n social de las eivi 
lizaeiones inc~siea, aztecn, chibcha, maya, caribe, etc., exis- 
tian tambi~n y eran usuales algunas formas de la con- 
dena condieioml. 

La organizaci~n soeial del 'Tahuantinsnyo estaba com- 
pnesta del Inca, de la nobleza y del pueblo. Cada uno 
de estos soctores tenian particularidades quo hacian pre- 
cisa la aplicaei6n de diferentes normas de ear~eter ad- 
ministrativo y logal. Sin embargo, la apropiada regla- 
mentaci6n de sus principios juridicos, de derecho eonsne 
tudinario, permitieron la estrueturaci~n magnifica do la 
gran naeiin de los ineas, ejemplo de organizaei~u de 
mocr~tiea. 

La personifieaei~n del Estado la representabu el In- 
en, a quien so le suponin de origen divino y con ilimi 
tada extension de su poder. La justicia se confnnia con 
las expresiones de su volutad --nien e inflexible ley-- 
Manteniau, ademis, iustituciones en las que desensaba 



16-- 

la orgaici~ del imperi tn] 
propidad, reflejant,"""" {ales eomo las relativas_a la 
oustituciin poi;tie a,,"","ounismo pr~ctico, base de la 

is a+ • ,iii»l",,,, 
releiopes comereinles; au, ) alta do amplitud en _las 
la t "!B; auseeia de la propiedad ti 

y otros aspevtos civiles, ;, "ead parteu- 
ten@in _de institneionos j,',}" heron lugar a la exis 
dali«dados del dere«hi. "Bila"gue regnlen estas mo- 
politico de h legisleion !";"" tel car@eter prameto 
ies aplirnblos a'ins reliej,,""_gas, tenia disposicio- 
cada pueblo del Imper,"[,","" ,"eiales y posesioios de 
gimeu muricipat. 

j[' j;'',"ejantes a_ las leyes del r6 
•• 

' mut. a division de l tit vicio y utilidd del Sol, 4op j,,las tierras para el _ser- 
blo, si la hacta or nil;t,"!a_y la nobleaza y dal Pue- 
u ietuali«tar por'ii ii.~"" @statutes, repres~nta«dos en 
ge ordeuap' organikKj,'[""""",Ley co era I biyo. Las leyois de'li ion~~I"i;"""j atministrati yo pi- 
ci6n de ayudarse mutameiii ~,,";Upoian la pbliga- 
eomo la construction de casn '_traba,jos ordinarios 
ote. i tab»jo est«ba reg«i,it,","""", de Jos, capos, 
o la forma rotativa de pro '' l! la_ley de las _mitns 
imperio en fora gent"[";"" 'pl_glass de servieios al 

Para fijnr limiites ai j,,;"" trabajo espeiales. 
nors est~bloci·is pr""['t";";ju_Jg, yiolci6 «de las 
modi dados econ~micas parijj,~,",', ", estidos y otras co- 
rins, ls mismas qne csi sr,,"" tonian leyos suntna- 
de las leyes dom~sticas, «, ['!" estaban acompajdas 
ociositar's est#in,r''at",',";""rabag_e ha tailia ta 
tes, el ode ; , '! "? 2atda nuo de los con , den jeriquico y la subordi i, 8 1pouen- 
_En_ la aplicacin di tois ~",'U"in gorrespondieute. 

ci6n, el Iei demostraba g;;"to principios de legisi- 
sns vasallos, la misi6n j;""pre_ ante la condici~n de 
d L I 

' · · . nn (fo a quo est b . 
o. as leyes teuian por fnude lo estaba revet- 

ciones y eastigos que so j,,"ento este coneopto: snn- 
imau de Viracocha, , 'P9uian on_nombre de Pacha- "" , Nus ioses pri «; ] L 
rras y eonquistas teian, pes, '. pates. s gt! f'~ y propagar_sn_ 

religiih'i";or objeto, conservar la 
tsint or~ nil~j,,""! "gra post»le; cost? 
existoueia politiea def''r,,y,,"" uplia y poderosa de la 

Ei or«ti iii iijei«, "["yo. . 
yes, descansuba en li rjj,[[,""" pn e! rigor do las le- 
iniscripciones 

territoiii~?""t',"""""" gobi@rno. Las cir- 
los ronianos, permitian «is j,""""""!p some.jatos a las do 
berano, se costate en eii,,i,,""y vigilancin de! so- er pare, por modio de los 
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oprosentantes, ngentos de divorsos 6rdones, puestos__ a! 
rente de ls fraeciones en las que estn bu dividida la sociedad. 

La justicin ora admiuistrada con celeridad por los 

jueees, en sns jerarquias y de acuerdo eon la gravedad 
de los aetos. 

(esi todas las cindades tenian juoces con jurisdicein 
en materia lee. Los delitos de grave«dad, eran sometidos 
« los jnees superiores, o soa a los gobernadores_do ls 
istritos, nombrados por el monarea y eon la obligaein 
de terminar todo asunto, _a mis tardar en cineo dins. 
Sus fallos no teniau apelaei6n, como los de los jueeS 
iuf'eriores 

La soveridad er la enraeteristicn de las leyes pena- 
los de los inens. Los crimenes y delitos contra la plo 
piedad, la vida o_el honor de los asociados, se castiga- 
ban con la pona de mruerte. Admitiau, sin embargo, ate- 
nuantes qu disminuian la intensidad del castigo. ., 

Considerando qnue el soberano era de procedencia di- 
vina y que todas las leyes eran emanndas de sn volun- 
tad, lu transgroci~n de las mismas, era tenida como ye'- 
dadero sacrilegio. _Asi, era delito todo lo _que se haeia 0 

decia en contra del Sol, blasfemins o malas expresion 
las rebeliones contra el monarea o maldieiones al in? 
vejmeres a las sacerdotisas y virgenes del sol, etc. etc·, 
resperto a lo enal, los castigos, on su mayor parte oral 
severisimos, 

La pena de muerte era_la principal, para los delitos 

graves. Adems, eran usuales, penas corporalos de ml 
tilcin y torturas, euado la ituraleza de la infrae- 
ci6n o l condiei6n social dol delineuente, servian pal 
ulcaznr del inea, el perd~n parcial, que permitia_goar 
de la vid, despu~s _de soporiar eiertos enstigos. _Por de- 
Titos leves se _aplieaban penas privativas de la libertad% 
arrestos y prisiones, o sanciones econ6micas quo so r'I9- 
ria al ago de contribueionos en especies, o tambin 
eon la obligatoriedad del tabajo_on obras especiales. Est 
forma de eastigo, aunque por delitos leves, ora en si sP- 
vera, ya que, el tributo del trabajo, para ultiples ob- 
jetos exigido, era pesado y duro para el puoblo, con la 
arga de sostener la vid del Estado, do la _nobleza, dol 
sac~rdoeio, de los funcionarios publicos, y de la misma 
familia. Fra mayor la carga, euando se obligaba a la fa- 
milia a terminar la tarea impuesta al condonado. 

Estas facos de la organizaci6n social de los ineas, 
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revelan de mnnera elara, el grado de perfecci6n en ol e se encontraban, antes dol desenbriiiento y la eon- quista por los espa~oles. Comprebnn todavin' as, l autieipo a moderns doetrims econ~mieo-soc:ales, y 1g lean&es de sus principios de legislaci~n y el fuidincn. to de sus institnieioes. La Condena Conidieional figura- ba tambin, disporsa en distintos modos de apliear las pus. Cundo el heredero del imperio o los aspirates al Urono, cdcados eon esmero en el arte de la 'guerra, a la edad, ms o menos, de 16 aos, era sootidos a demostracioes de aptitid ante el pueblo. Si obtenian aqnieseneia del soberano y satisfacci6n popular, les or couforida la investidura dl huaraco, siniilr a la toga ei. vil de los romanos o al ingreso a la caballeria «j 1 Edad Media. Si las_pruebns del aspirate o heredero, o eran snfieientes, se los condenba ii castigos corporals jy amenazabn eon la pena de muerte, pero sin cuiplir l sentencia hasta despn~s de seis lis, que, deha pro. seutarse a otro examen. Cunndo la repotiei6u de la to. ba no era perfecta, declarndolo indigo de pertenco a la clase de los hijos del sol, se le daha_murte. A los amautas y nobles encomendados del euidado y pvepara. ci~n del hnaraeo, se les deponia de su dignidad en. viaba a trabajar en la construeci~n de eminos. 
Terminadi an _eonquista los enracas_y jefes del pas conquistado eran llevados a presonein del tonnrea. AL demostrar sentimietos de adhesion al nuevo sober:no eran rodeados de considoraciones y enviados a gobernae a sus rismos vasallos, dejaudo en garutia de fidelided a_los hijos mayores_o seres queridos de la familia. s; el comportamienito del subyugado no era eorrecto e ;#. eurria on faltas contra ol inc, robelioues o insultos, ere juzgado por los jueces superioros, quiones senteneiil a con _la pena de miuerte, la que no se ejeeutaba, ieute' no_hya sido Ilevado a_presencia del Inea. Ante dstc, debia expresar la intenein do_no repetir los atentados para perdonarle la vida y dejrle_en libertad, por el per. d~n soberauo; pero si pnsado algn tiempo cometia iu. vas infracciones, era victimado inediatamento, 

Los chsquis, especial sistemna de comuieaeiones, orau los _eucagados de transmitir verbalmete, o por iedio de los quipus, las_6rdenes del soberano. Localizdos { chos a_lo largo de los eaminos, el soberano y su gobior. no podian comuuicarse, on extraordinaria rapid~z, eon 
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tu da doi immerio, Edueados con las regrioes mis apa!""""",,, it secret profesional, gra esta finalidad y contando es quo se ejecutaban enan- 
yiapa sobs «!lo;_#""""""!th,[Ells o c~nuiiados pr do habi revelal9 s""""", 'j, tamilin o el pueblo; o ares,a hos jg""yg; ,[ l~silos. 
hecho conocer uotiy}"!jj,', onetida por el chasqui, si 

Constatada la iufraw"",jtnd, s~ le per«donaba el tn~ por ease,ion_";"""j,~ res&taci6du del parte quo stiggo_Que debia reei)!};[';~[ de a tnerza o el terror, trasmitia se _debi~ a intl"! 'j, eastigaba, amenzndolo, si era por primera ve, "",_}_,'j~~irsi yolvia_a repetir ~nicaeute, cpn arranw@"! ,~~~'in tracei6, el chis@ui el mismo_ he@ho, Cometiyl, _~recto no_era de mayor ii- 
era cort·lo la_ er",,",,[tr ii iperio, s ho «j- portaneia; y, si tenia int1 

caba la pa l}"""""; ~~~ doueollas dedicadas al sor- 
Ls virgenes del sol "" tjrnas sacadas del __seno de yicio_de_su dios, Des«de m'{L[~jitas a la vigilancin y las failias_ nobles, eran e"",,~ito habian llegado a 

etneaci6 le las ii"p"";kt'rs_ii iayii, jhit gr «iota «dads zg_eegy!""" '[i, «orti i@da religion nadas en los Tep]}" $'. i' mica o la Coya podian co e! mug_gy"!"~rs. 
entrar en los recintos j'''~amaeoas que habian pet Las sacerdotisas o I""[j do otra persona quo no 
miti«t@ glguna veg,_l"""j,,in siio'sorprenqjdas en 
spa el Ieao Ia'"""",' ~titenian couicayi~n con algna relacion amorosa, ~ los enracns u otras per los quipucamayos, los amau!"" ;odineiones de los er. 
sonas go toian ices ,",""" j''jj%ea, no era muy, gr@- plos; si la mfracyion, J"""h[edici6ni y deposiei6ii de 
ve, era_notificadas co,";_""['~ios quiehacros en la su' digpilaly yeomen!""""Lt ile¢ado_z teer des corty. 1curie«lo"",,"""",~ 

peas «iue ·tobiin suihr, gendeueia, so ls idie!"""", 'hi6tras seguian prestau- ls aueuo se, hacia e"""",['tau«do abandon~ban es.- do servicios don~sticps"{[['j, %ii real, y no contra- tos trabjos y se ale,jab"",;~1is 
y sontenciadas a muerte. ian zatriruonjo, eran rep";;[, dominante --dice Alza- 

1a gm»brigngz_ore"'[is 
per ii, pan s, la goo- mora - Eubriagbans8"j, 

'desgrneia, al principiar__sus rra, por la_dicha_y p" , al iacimientos de sus hijos, tareas_y al terminarlas, I, ~«trimonio y por el entie- por el corte del pelo, por e 
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rro. En osto no habfa distiei6n de sexo, odad, ni 
y_nadie se ayergonzaba de ostentar 1os'erect~,,]""" }'. Pero, al vitar«e @te las capnas giirrs%,"[~~[". ;," ]""j"Ppr. @lg@, event@ especial Ji prohibici6 
";',]"" !e. las bebidas formontalas, la_ observaei6n de as nsposcones soberanas era obligate;. de $; alguna persona de las dire 4, " '8 toa para todos. i 
de I ," as_«torentes clases habian infringi- 
,"",";""" rent, era jzgad@ por al jien ~er ~stito.'sir 

a tesobediencia al maudato del Inca fu~ por primera ve, }g "," yieetha ol castigo iii@do, iii·iiiioi~ ««, 
vorver a tar muestras de mal ejemplo, con su deso. 

bediencia al monarcn, seria_muerto_a palos. L ';r, Y' 
del gobierno l to 1 . a v1glancia y el terror a los castigos, cnsi siemje evi- 
taban que se _reincida o cometan n~evos delito. ' 
,,_' la aplicaci6n do estas foras @de castigzr, con la 
«ea_te_onseguir ol ms alto grado de moralida , los sbditos_ d~l Imperio, se «den@ta_ ii correct,["i""";" {",",,],""e ipies cog-jiii«. en iii :. sue1ones me~sicas. El sistema punitivo do los 

Incas_e_inopinadas aplieacionos de la condena condieio. al, hicioroii "qne no se diera entrada al erimen, sieno 
"" ";"e,,taros gs .w±iatos, ios roios, di laii ertape esea\aloso, 

CAPITULO IV 

La Dominacin Espanola en Am~rica.-La Coloia: 
Bases de la Organizacin Juridica.-El Derecho Pblico y 
el Derecho Privado.--- EI Poder de Administrar Justicia.- 
Los 'Tribunales, las Audiencias, los Alcaldes Mayores y Me 
nores. Los Fueros y Privileyios. Los Principios del Dere 
cho Penal. -Doctrinas y Problemas Penales. 

EI dereeho Indoamericano o Hispanoamericano, es ol 
resultado de la trasplantacin do los sistemas hist6rieo- 
juridicos que se sucedioron en Espaia, con motivo de las 
invasionos y conquistas de las que fue vietima la Penin- 
sula Ib~riea. La aplicaci~n del Dereeho Espaiiol, en las 
colonias del Nnevo Continente, constituy~ la integracin 
del Dereeho Indoamericano, reformando o mejorando las 
instituwiones quo existieron en los ostados aborigenes. Al- 
guuos principios del derecho nativo so conservaron, pero 
las mejores aplicaeiones fueron destruidas y aniquiladas, 
acaso, por la insaciable sed de oro de los conquistadores. 

Lns bases de la organizaci~n juridiea de las colouias 
occidentales, fueron determinadas por el Real Consejo de 
Indias, con la expedici~n de leyes, ordenanzas, pragm- 
tieas, c~dulas, encomiendas, ete., sistema de legislaci~n 
que dur~ por el espaeio de tres siglos. De las recopila- 
eiones que so han heeho de estas formulas juridicas, po 
jurisconsultos espa~oles como Vaco de Puga, Diego de 
Encinas, o de criollos, como Antonio de Leon y Prieto 
y Juan do Solorzano y Pereira, so tiene eonocimiento de 
las normas emploadas para regular los derechos personales 
de viajar, avecindarse o residir en territorios de la colo- 
nia; do comereiar entre los pueblos conquistados, o com 
las ciudades o puertas de ultramar. 

EI derecho de aveeindarse y de residir en los terri- 



-22-- 

torios de la colonia estaba controlado por la Casn de ton- 
trutaei~n de Sevilla; dependia tambi~n, de la voluntad de 
los virreyes, quienes facilitabnn snu goee, a los qne tenian 
oeupaci~n habitual y liberal modo de vivir. 

La libre eounieaci6n estaba prohibida; restringidn la 
correspondencin a simples uotieins comercinlos, las mis 
ms que siempre eran revisadas y consuradus, castigando 
severamente_a los sbditos de la corona o a los extran- 
jeros, que divlgaban o interesaban noticias de los paises 
colonizados. 

Los espa~oles o emigrantes qne facilitaban la entra- 
du de libros o impresos do cualquier naturalez, por en- 
trafar un peligro para los secretos maritimos o ferrito 
riales adquiridos como riqueza, o temiendo la divulgacion 
de los abusos_en_la colonizacion; eran__sometidos al juz- 
ganieuto de las Presidencias o de los Virreyes, en los di- 
ferente tribunales qne saueonaban las infracciones con so- 
verisimas penas, como la de muerte y extra~amiento del 
territorio. 

La Casa de Contrataei~n de Sevilla era la .que, de 
modo especial, se eneargaba de la regulaei~n del comer- 
o, tauto de__la_ metropoli como de navioos extranjerus. 

Estaba prohibido__el tr~fieo maritimo y la competeneia 
naviera, lo que di~ origen a divergeneias eon paises co· 
mo Iglaterra y Franeia que so vieron obligadas, a ar- 
mar corsarios y piratas en contra de la navegaeion es- 
pa~iola, con el objeto de destruir el exclusivisio del co- 
mercio con las colonias, 

Aspectos diferentes del Derecho Territorial y Mariti- 
mo, del Derecho Mercantil, do las relacioues sociales y 
politicas, erun materin de estipulaciones especiales que 
contenidas en las leyes, entraiban tambi~n, circnustau- 
cias disimiles para la aplieaein de snnciones _por la in- 
f'raeci6n de las uormas legales y juridieas. Sin embargo 
no so podia hablur expresamente do la existeneia de un 
Derecho Penal especifico. 

Los fueros y los_privilegios, la organiznci~n _social de 
las colouias con la clsifieci~n de colouos, _eriollos y es 
clavos, determinaban la distinta manera de administrar 
justicia, en cada caso. El arbitrio judicial y los abusos 
de los magistrados y jueces se ensuiaban en contra de 
los pativos, exajerando_la aplicaci~u de las penas, extra- 
limit~ndose en sus atribuciones y prerrogativas, hasta ha- 
er del r~gimen colonial, un gobierno de tirania que pot 
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oeo aniouil~_n la razn indigena., 1iet "" au'de UIlon en sns eomparaeiones _estadistieas, ano- 

te le existencin de trees millones de indigenas al tHemO 
o la conquistu, qne, por el rigor de la aplieaci~n de las 

eyes de las mitas y las encomiendas, especialmeut,_Y 
al eelo_de la _propagaci~n de la fe eiit~lien, qelit; 

[,, «didos a _dos iillones,_en la _eoloni; debido zl 
terminio por la immiserieordin en la aplieacion de_l 

pena de_muerte, las torturas inelementes y nefastns I 

@riminae1ones. .: 
La aristratura, asi como en Espaia, estuba_rep!" 

sentada on las colonins, por las Audiencias, la ms alt4 
qutoridmd compnesta, segin_la importanein, de_tres,_e?"9 
oeho o diez oidores o ministros, de los euales el Ires} 
dente era el Virrey. Luego, estabun eneargados _del go- 
birno regional o seeioal los Capitanes Generales o lo 
Goberadores y los Aleuldes Parroquiules. _6 

Durante est r~gimen se fund~ en_el a~o de 1563 la 
Real Andincia do (nito, adserita al Virreiunto de Lim; 
euando, las condieioues y eualidades_para_ ser oidor era 
severas; no pemuitiendo optar esta dignidad a los hi)9s 
del lugar, ni cusarse con nativas, pero qu~, en can!!' 
debian poseer vasta ilstraei~n y fortuna. Adems, _no p 
aian relizar visitns particulares, ni mantener relacioQ 
soeinles eon otras personas _que no sean los miembros (l 
familia, por el temor_y poligro de tergiversar la admims- 
traei6n te justiceia. Estis modalidades eran la causa DO" 
la qne, oidores y ministros y autoridndes eran design? 
dos de turde en tarde, garantizando el funcionamiento 
vitalieio e indefiuido, de los quo habian llegado a esta8 
situaeiones. ' 

Los Alealdes Mayores y los Alealdes Menores, on la 
cindades prineipales o en las de segundo orden, eran l 
funeionarios que tenian las atribueiones de los jueees _"! 
ergados de la administraci~nu de justieia, con competen- 
eia en los asnutos civiles, eriminales, de comereio Y AM 
ministraci6n_en _geuieral. EI procediiento era el mismO 
del Reino, distribuida la uetuaci6n en las gerarquias_I" 
eonoeidas de las Audieneias dependientes del Real Con- 
sojo de Indias, eon autoridad sobre los Alealdes Mayo- 
res; y ~stos, sobre los Alealdes Menores y Corregidor» 
eon faenltnl para revisar los fallos judiciales y cono"o" 
de todn elase de asuntos en las respectivas instanc1; 

Despu~s del reinado de los Reyes Cat~licos y al i; 
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misenirse en el gobierno de Espana los Soberanos de Ba. b6, a fines _del siglo XVII, se introdnjeron al sistem de legislaei6n, institueiones y fundamentos del Drechc Freds. Provenia de esta nanera la organizaein de las intendeneins generales de provineias, exteudida hasta I colonias, con funeiones administrativas y judicinles l. solutas. Por el nso ilimitado de las atribueioes coreedi. 
das a los intendentos generales degener~ la instituei6. hastn el extromo de ha@er del gobiorno, nn r~gimen iu tolerable de abusos y extorsiones, que, para limitn I consecuencias, el Conisejo do Indias institny~ el llamado Juieio de Residencin, para juzgar de maiera pbliea a los Intendentes, castigarlos y deponerlos de sn cargo cuar:do mereeinn. 

Los_fneros y privilegios de los juces, _sin embargo, eran _sobrados, sin qne se les pueda enjnieinr ni civil ; criminalmente, us~ndose un sistemn espeeiel de juzga miento y trmite, euando era eeesario ventilar deincias o aeusaeioes graves, do la misma mauera que la neos. tumbrada en l Metr~poli, es deeir, con el Via Crueis de la administraei6n de justiein y ol proeedimiento tard;o y engorroso de los recursos y las apelaeionegs. 
EI Derocho Penal en euaiito a l clasifieaci6n de 1os delitos dejaba al arbitrio judicial, y _la aplicaei6nu de ls penas se haeia segn los casos con la muerte, las tort. as,_las pens intaumantes, las do mutilaei~n, privacin de l libertd y las penas _pecuniaris. El objeto del esti. go po_era solmente, el de reprimir la infreei6n sino tambin, intimidar_y ejemplarizar para conseguir por el miedo y el terror, I litiitaGi6n de los er;ones y delitos, do las intraccionos y contravenciones, de ls [altas on general; y para evitar la propagaci6n de la criminalidad. De aen~rdo eon Nicoline que dice: el Derecho Penal es el term~metro que sirve para medir Ia civiliaei6n de los pueblos_y que su histori~ es el registro variado 

las institueiones, de acuerdo eon los sentimientos pblicos de_la sociedad j las costumbres; afirariamos, quio el es. tado do las colonias bajo la dominion _espaiola fu la nentable y que, el Deiecho Penal estab ineluido en la fase que _cousidoraba al delito como una ofensn a l ley, divinidad social con acci~n prohibitivva y saeioda con una pena. El delineuente, personalidad duea de su o. luntad, ineurrin por su querer y so hacin aereedor a u castigo. El Libre albedrt, incipiente manifestaei6n do I% 
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I I' b al eulpable en un grupo sieologin criminal, localizaba 'obloma do la des [jjiitroits, dando, origo" [['fa «diiisira~iii got_ow;;g."!"{" .{ [.Si ii «ii+soi %% 
de_.justiciapya """"" jjos y esclavos, nobles y plo ciales y politicas, do s 

beyos, colouos y eriollos, et@. ,Juin, el delito era tan. En el r~gien penal de la _eo! ''tidad. la misma ';: contra de la autorida t, bi6n, nua rebetipn e ~tit do la justicin. EI trans 
que enearnaba la iden abs! robeldo en contra de la 
;rosor era onsiderado com " ~~istrado y funcionario fiat divia, pesto_gt''i 'el ii@jar do judicial tenian caracteristiea "" ,er tonporal. EI «rbi Dios y eran reconoeidas _por " ', acompaiiaba a estas 
ti _g! e,"!";"". ."aa~iii~e.s,,i manifestaciones, Ia"!' ,, ii~etiea ceiega do la individua 
sos de los jueces, eo"," ~jrecidn del delineuente. 
lizaci@n de la,pen?}, ",[",th~ti «buso de la punisi6, Para justifier el l~',,, olaeiones de Fray Barto 
ta! goo so dyspronde ",", ~s tido hombre viene ail lom~ do las Casas, sosten ,], l val. manchado eon mundo con inclinaciones natural ", jor esta natural ; del pecado original. 

,[; la primera culpa de) ;fastaeionos de su voluntaa, inelicion _por I; ";[ilk"~s siiii; para pro enando se puso_ en la ",~o mul y por el respoto y caver _n la soeiedad de un +'' jqes divinas y huinanas, sumisi6n al, seborang,y?},"i,''' 'rriifiles, coo ii era necesario la segregae!'! 'jo amputar, para mante 
mienbro @rropi«to ge ",,"{[l ~lill.'a' segregaci6n ner la salud del euerpo Y ;~ Jena de muerte o extra so baeia con_la aplieaei~n,,",",', estas peuas la de ia 
iamignto del territorio, sig"""""",, del niutilado, aver rep«di@ion, social y al ais!"",[,",' as suns ion«~.' gonzado pblieamente_y des _l Dorecho_Penal do 

Con estos principios vig""!", sistoucin de institu es colonias, no «e pg! ["['[#ios ~~iienti%s % 
cionoes_quo hayan sid9, 8"' ~a' social. Menos se puedo respaldo_ de la tranquili"";ls ideas sobre la coidena 
afirmur la_ existencia de "", ~ del perdon absoluto con 
co!joioak; a, no_ser ",["[},~~s auoriitos por is cudidas por el soberano_de l''con los fneros y pri Tr[bate sporires!"" ""","3,~,[," ~tta, i, arlji yilegios de los en,jaie";"" ,i;irias, el procedimiento iu 
inti@ia1, las ,iwti"jg;""""", %or~ius 'tropoliis ateii quisitorial, desbore~bans6 
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torias contra la vida, el honor 3·t dos. La elasificaci6 de los j,[," utereses de los asocia- 
saneiones y castigos ,,,,'Denentes y la ereaei6n de 
iii '»nil,li[.: .{"; tw «curio ««pi 
gabnn, como fruto de ], UIvStas qno ya se divul- 
58»i iis gall[l[,"" ",toetin i@t cir@jo 
Francesn. a» ·onqustadas por la Revoluei~n 

Principios y fundamentos de] D • fuoron acogidos on los e&j;. '' erecho Penal Espanol 
iron s'ii@eaii»Gil","ii; ~"ill;go gt",g« 
Do, como acontevi~ con »l C~dis p,,""on mucho tiem 
1837 y otros ~"!o outgo 'onal ecuatoriao de 
leyes so %,,,""""""iores, aau@ ya_ en estos cuerpos de 
tueionos, 'Tan nuevos principios y mejores insti- 

CAPITULO Y 

Epocas posteriores a la Colonia. Influencia de la Le 
qislacion Colonial. Las Nueras Repblicas y su Legyisla 
cion. El Codiqo Penal del Ecuador de 1837. Principios Po 
sitivistas aplicados en esle C'diyo.Modalidades de la Con 
dena Condicional.  EI Proyecto de Co~dio Penal de 1936. 
Informes y C'omentarios. 

Las institnwiones juridicas y leyes espa~olas que ri 
gieron en las eolonias de Am~rien, subsistieron mueho 
tiemtpo despn~s de ne, alguuos paises habian conquis 
tado snu independencia y libertad. Los principios doctri- 
arios del derecho p~tblieo, las normas aplieadas a la re- 
gulaei6n de los dereehos personales y partieulares, de las 
legislaeioes de paises enropeos, y ms las nuevas concep 
ciones amorieaistas, fneron las bases para las adapta 
eiones y adopeiones de los sistemas juridicos, politicos y 
udiuistrativos de ls naciones iudepeudizadas. 

Los pueblos que constituyeron la Gran Colombia, con 
los auspicios dol mis_grande de los (pitangs de la_li- 
bertad, Bolivar, acogiendo los postulados demoerticos 
proclamados en la Declarai6n de los Derechos del Hom- 
bre, perfilaron la uueva modalidad del derecho latiuo- 
americano o hispauomericano. Los proyectos politicos 
constitneionales, asi eomo el derecho en general estaba 
eneaminado, por la aplieaci~n conveniente, a haeer de es- 
tos pueblos grandes y poderosos, Pero, diversos faetores 
imperates eomo el militarismo, por ejemplo, eon sus exa 
geracioues que influy~ en el ~imo social, fomentando 
luehas y rivalidades, fu~ la causa para quo la mareha 
y desarrollo de la orgaiznei6n de los incipientes estados 
suriera graves alteraciones, eon consecneneins quo hastn 
la horn presento so constatan, 

Sin embargo, la influencia de la Revolei6n Franeesa 
y los ideales politico-sociales propugnados por Rousean, 
asimilados por Nari~o y Espejo, especinlmente, faeilita- 
ron la constituei~n de la nacionlidad que debfa ser re- 
glamentada y regulada por sorprendontes normas de de- 
recho y valiosos aportes juridicos, recouocidos en la le- 
gislaci~n comparada universal. 
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Degrawiadamente la embriagrue de libertad; sin es- 
euela de libertad y con mareadn tendencin individualis 
ta, revel~ en machos seetores grancolombinos el descon- 
tento zbsoluto para el papel creador del gobierno, de los 
pueblos qne aspirnban a ser eminentemento libres. Lan 
cohesion social y politicn falt~ en los momentos ms a. 
premintes y _la disgregaci6n del Estado ideado por Bo. 
liva aonteci~, en las cireunstanins hist6rieas que el 
Ecuador las delimit~. 

Pasado algin tiepo; despn~s del periodo llamado 
loreano" y_ el const ant~_ conflieto y retro@eso de la evo 

neiin juridiea del Eevador, la Constituyente de 1835 de- 
sign~ n Du. Vicente Roefnerte para Jef'e del Estado 
qui~n, eon profundo genio politico organizndor, trat~ de 
contener los_desbordes de la demagogia y ''truhanerias 
del eorrompido elemento militar". A pesar de las censn. 
ras parlamentarias del Congreso de 1837 consigui~ que 
sns gestiones so caracteriven por la realizaci6n de nn 
amplio _programa de reconstrucci6n y modelamiento de 
las institneiones naeionales. 

Se dobe a la influencia de Roenfnerte que el Con- 
greso Nacional de 1837 aprobara un ejemplar del Cdigo 
onal, contenieudo nmmerosas inuoveiones doctrineiis 
y mejores aplieacioues juridieas; inelnyendo ontre ore 
los dietimenes de_la Convenei6j_ de 1835, sobro el jpaz- 
gamiento de los funeionarios p~blicos, factor dopurativo 
do la administraci6n. En esto mismo aio se_promulg~ 
la Ley Interpretativa de la Constituei6n, estableciendo la 
verdadera division do los poderos_ pblicos; sistemn pa- ra contrarrestar las influencias del militarismo floreao 
insatisfecho y turbulento, quo agitaba a la Rep~bliea, a- 
f'eetando nl Estado y Gobierno, al orden social y los 
partienlares. 

EI C~digo Penal de la Rop~blica del Ecuador san- 
cionado por la Legislatnra de 1837, fu6 adoptado de un 
Proyecto de C6digo Penal que curs~ en la Convenei6n 
y Congreso de la Gran Colombia en 1828, pero que 1o 
lleg a promulgarse _por diferentes motivos. Contenian sns 
nsttucones exprosivos coneeptos del dereeho positivo 
considerando para la aplicaei~u de las normas legules 
f'aetores preponderantes, como el medio ambiento social 
la capacidad econ~mica y las manifestaeiones filos~fies 
do Ir, epocn. _ j ' Eu el Capitulo II --De las Penas y de sn Ejecuei6n-.jf · A: 
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del C~digo Penal do 1837; coutiene el articnlo 8 entre 
las penas correctivas: "11. --El apercibimiento judieinl. 12.-- 
La reprensi~n judicial; y la 14. Ln fianza de buena con- 
dueta" que explieadas en los Arts. 37, 39, 40 y 77, se- 
iialan verdaderos antecedentes de la condena eondieional; 
ya que, los principios qne snstentan y las modalidades 
de la aplieaei~n, expresan la idea do reprimir la prime 
ra delineneneia, estableciendo la sanei~n como una garan- 
tia para el irfractor en consideracin al delito de poea 
importaucia. 

"EL que debn dar fiatza de bnena condueta ---dice el 
Art. 37 del mencionado C6digo-- temdr obligaei~n de 
presentar su fiador abona«do a satisfacvi~n de la autori 
dad local respeetiva. EI fiador ser responsable eon sus 
biones de la buena ondueta del fiado dnrante el tiempo 
por el eual se haya exigido la fiauzu. En defeeto de esta 
garantia seri confiuado o arrestado, el reo, donde pueda 
traba,jar por un tiempo que no esceda de la mitad del 
selado al afinnzamiento". 

EI contenido de est articulo revela la analogia de 
sus dos partes prineipales, la finmza de buena condueta 
y la aplieaci~n del arresto o confinio en caso de no ser 
enmplida la finnza, con las instituwiones del dereeho pe· 
nal ingl~s, del Paeto de Soguridad de Paz y Buena Con- 
dueta, aplieado en los distritos penales, en 1812. El mo- 
do de apliearlo es en todo casi semejante, con la s~la 
difereneia en euanto a la expresi~n del juramento de paz 
y la prestaei~n de la fianza, que en Inglaterra se la ha- 
efa ante el Jofo del Distrito Penal, despn~s del juzga- 
mien to por la autoridad competente; y en el Ecuador, 
el procedimionto ordenabu que debia presentarse ante el 
mismo juez que conoci6 y fall~ la causa. 

EI Art. 39 del (~diso de 1837 dice textualmeute: 
"EI apercibimiento judicial consistir en espresarse y de- 
clararse en In determinaci~n del juez el acto culpable 
de! reo, advirtindolo quo he faltado a su obligaei~n, y 
previni~ndole que se absteuga de reineidir en otras faltas 
en adelante, bajo apercibimiento de que si reincidiere 
ser~ castigado con mayor severidad", 

EI Art. 40.--"La represi~n judicial consistir en es- 
presarse y declararse en la determinaci~n del juez el aeto 
reprensible del reo, aiadi~dose que ha faltado a su obli- 
gain, y quo se espera su enmienda. 

Se constata asi mismo en el Derecho Penal franc~s 

( 
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la instituei6n L? admonition y la Blam~ La admonici6n 
y la eprimenda  en mucho somojante a los principios 
onuueiados en los artieulos transcritos. Las relacionos de 
la Historia, dol Deroeho Ponal anotan tanto las institueio. 
nos del derecho franc~s o ingl~s, asi eomo la de la Se 
vera Interlocuti~n contenida en los libros del Digesto 
como las bases para las nuevas _concepcioues y compo 
siein de la condena condicional; pudi~udose sin duda 
agrear tabi~n, el apercibimiento judicial y la ropren' 
si~n judicial y la fianza de bnena condueta, del C~digo 
ecnatoriano de 187, a los aportes anteriores de la ver 
dadera instituci~n de la condea condieional. 

EI Art. 77 del miso C~digo de 1837, en la eseala 
de graduaein de las penas, se~ala la cantidad y grave 
dad de {as que se aplieaban en caso de reincidencia de 
los que fueron apereibidos o reprendidos judicialmeute o 
violaron la fianza de Buena conducta, en los cuales ca8os 
la pena por la uueva iufracci~n abarcaba, tambi~n, lai 
pena_anterior correspondiente al primer delito. 

La escala de las peas contenida en el Art. 77 re 
vela que la aplieaei~n de las sanciones_y castigos, cuan 
do se habia infriugido la ley o produeido graves altera 
ciones eu el orden social, no era ieamente con el fin de cas 
tigar, _siuo que, como en el caso do los delitos simples, 
cometidos por primora vez: ojercer una aeoi~n tutelar in 
teresndose la administraci~n do justieia, porque el "in 
fraetor inexperto" y "no mal inteneionado no vuelva n 
cometer otros actos criminosos. Fijaban con este objeto 
penas qne_consistinn en ol_requerimiento judicial al reo, 
con la obligaci~u de cumplir la loy, quo, si violada, era 
sauciouado yon castigo; previni~dole, sin embargo, que 
no se cumplia mientras se abstenga de reincidir, porque 
en caso outrario, sera castigado con peua ms grave. 

Tales disposiciones auuquo mo determinadas con el 
nombre de condena condieional, justifican sin dubitacio es, el aleance de los principios penales, que en correla 
ci~n a las doctrinas declaradas en varios pasajes del G~. 
digo de 1837, omo la contenida en el Art. 2? que ex 
presa: "No se impondr nunca otras penas, que las que 
so~alo a guna loy publicada antes de la violaci~n a_que 
se impongan. • 

"8 nieo. Cuando so cometa alguna aecion que, aun 
que parezea punible, no est~ comprendida en eete C6digo 
o en alguna ley, no se procedor% de ningin modo eon 

+ 
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tra el qne la cometi~, y el juoz respectivo dar cnenta a 
la Corte Snprema de Justicia para que la ponga_en eo 
noeiiento del Congroso"; oran de reciente aplicaci~n en 
eso entonces de los postulados positivistas como ol del 
Nullum erimen null poena sic lege. 

Signiendo a Nicoline; el fndice cientifico y legal de 
las conquistas positivistas, demostraban pl grado do ade 
lauto y el avanzado cmino de perfecci~n en la apliea 
ein de las pens, en formas y condiciones ms venta 
joss n las reformas posteriores y adopeionos de los si 
ruients (~digos al de 1837. Los C~digos Penales del Eena 
dor posteriores al derogado, rechazaron inconsultamente 
principios eientifieos qnue en pocas actuales han vuelto 
a ser de imperiosa necesidad, y que solamente, en el 
ntual enerpo de leyes ponales vigente, se mencionan 
nn eon d~bilidad y timidez. 

EI C~digo Penail de 1938 quo tuvo_por base el Pro 
yecto elaborado por los Profesores de la _Universidad_de 
Cuenca, Dres. Audr6s F. Cordova y Aurelio Aguilar Viz 
que, introdujo a la legislaci~nu ecuatoriana, como verda 
dora institueion juridicolegal, la condena condieional. La 
regulaei6n, empero, __uo se la establecia de aeuerdo con 
los adelantos cientifico juridicos que mareaban las mo 
deruns concepeiones doctrinarias criminalistas. 

EI contenido del Art. 86 del C~digo de 1938 qne 
se~ala el tiempo mximo de seis meses do prision eo 
rreceional, respecto al que cabe condena condicional po! 
los primeros delitos, difiere notablemente con el de igual 
umero def Proyecto de 193 36. 

Dice el Art. 86 del Proyeeto:; "En los easos de con 
dena por primera ven y por delito al que__corresponda 
una pena cuyo m~ximo de _un aio de prision correceio 
nal, o a los que s6lo se apliquo multa, los jneces podr~n 
ordenar en la misma sentencia quo se deje en suspouso 
el eumpliniento de la pena". 

Con respecto a esta innovacibn penal expresan los 
se~ores doetores Octavio Dfa Le~n, Julio Tobias 'Torres 
y Alejandro Peralta, _on el Informe aprobado _en la_sesi~n 
do la Faenltad do Jurisprudenoia de la Universidad de 
Cnenea, del 21 de Fobrero do 1936: 

Lo quo merece un caluroso aplauso a los autores 
del Proyocto, es la institnei6n de la condena condicional. 

Esta institneion es una verdadera novodad ontre nos 
otros, si bion es verdad que ha existido con mucho ~xi 
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to en Francia, B~lgiea, Austria y Hungria y en muchos 
paises indo-Latinos, habiendo sido recomendada desde 1889 
por la Uni~n Internacional del Dereeho Penal, reida 
en Bruselas. 

"La Comisi6n vonsidera esta reforma como una ver- 
dadera conquista para nuestra legislaei~n penal, pues, con 
ella se realiza nn acto do altisima justicia y se aleja del 
sendero del crimen a mvchisimos delineuentes de ocnsi6". 

Continan en otros ac~pites: "Los autores de la ro- 
f'orma do la pena condicional so manifiestan timoratos por 
su inmediata aplieaci~n, y por eso establecen que se la ha 
do apliear _inieamente _en los casos en que la pena por la infraeci~n no exceda de un a~o; euaudo en muehos 
C~digos, especialmento en el C6digo Penal de la Rep- 
bliea Argentina, que viene rigiendo desde 1922, se faeul. 
ta al juez para conceder la pena conditional en infrae- 
ciones, cuyo m~ximo sea do tros a~os de prisin". 

·La piena condicional se fuuda adems en la indivi. 
dualizaci~n de la pea, principio jnstamente sostenido por 
los mis ilnstres criminalistas modernos, los que para es- 
table@erla tienen en consideraei6: las atenuantes y agra- 
vantes de car~eter personal, la determinaci~n de nun mi- 
nimun en la sanci~n, la meuor perversidad de eiertos 
delitos, ya porqne no causan deshonor o por sor insig- 
nifieante_el _daio eansado, antecedentes que han sido apre- 
ciados debidamente por los ilustrados autores del Pro- 
yeeto". 

Pues, a pesar do tan magnificos eoncoptos, lu pro- 
mulgaei6n del C6digo Penal, por la Dietadura de 1938 
determin~ la variaei~n quo so ha anotado; suprimiondo, 
ademis, eritieablemente, el Titulo V, De los Consejos d% 
Patronato, instituei~n complementuria de la condona con- 
dicional. 

De acuerdo con el Proyecto, se organizaban los Con- 
sejos de Patronato en cada capital de pr@vincia, @om- 
puestos por el Director de Asistenein Pblica, o Delega- 
do Provincial, en su caso, quo los presidiri; el Jefe de 
Division de Policia, en las provineias cabeceras de Di- 
vision, o el_ primer Comisario Nacional, on las dems; el 
Presidente dol Coneejo Municipal de_la eabecera de pro- 
vincia, el Director de Sanidad o sn Delegado; y un abo- 
gado, designado por el Ministro de Justieia. Las funeio. 
es eran, seg~in el numeral 3 del Art. 121 del Proyecto: 
"Supervigilar la condueta de los liberados condicional- 
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mete o de los que hubieron obtenido coudena condi- 
eional, solicitado de las autoridades correspoudientos l datos que estimen necesarios, y sministrando los soli- 
eitados por el jnez". . 

~,, Las doctrinas del positivismo penal que _hasta_ hace 
0co han dndado de li posibilidad de roducir a f~rmu- 
ls legislativas los nuevois principios, han triunfado pu 
muchos paises m~s bion organizados_que_ el _nuestro. J 
adopei6n de la condena condieional y de la liberaci~u 
condieioal so ha hecho en fcrma tal, que constituye_1I 
verdadero ~xito para las innovaciones_ penales (ue tien- 
don a destruir los viejos prineipios do la proporoionalidad 
entre la falta y el castigo, dosnaturalizando el ennneia- 
lo no@i6n del estado peligroso de] delineuente, gomo eitrio de pnuibilidad; difvindido especialmente por Prins. 



CAPITULO VI 

La Reforma Penal en Italia, 1921.--- Influencias de las 
Doctrinas Positivas. La individualizacin de la Pena y la 
Escuela Politica Criminal.-La 'Tereia Escuela y los Pin- 
cipios que Propuga. -La Ley de Berenger.-Los Aurilia- 
res de la Administracion de Justicia.- Complementos de l 
Condena Condicional. 

EI Proyeeto de la Roforma Penal en Italia de 1921 
recordado quo_"los procedimientos de defensa social con 
tra la criminalidad deben ser adaptados, pues, no tanto 
a la mayor o meuor gravedad objetiva del delito, cuanto 
a la mayor o menor peligrosidad del delineuente", esta 
bleee para los delincuentes ocasionales que no obran im 
pulsados por m~viles indigos, el ostudio y tratmmiento 
humano quo ayudo _at preservarles de la recaida y les fa 
cilite la rehabilitaei~n y el pronto retorno a la ti] coo. 
peraci~n en la convivencia social, trataudo do evitar en 
lo posible el contaeto con los delineuentes de car~cter 
habitual, elementos pervertidos que ejeeutan, en mala 
hora, una acci~n disolvento y corruptora, 

La escuela moderna o contempornen de la politiea 
criminal, precoiada y divulgada por los penalistas ale 
manes, especialmonte Von Liszt, consigna en 'La 
notion de la Politiqao criminallo", que, el uevo Derocho 
Penal "es el conjunto do principios con arreglo a los 
cuales deben organizar el Estado y la sociodad la lucha 
contra el delito", aiadiendo Dorado on sus BASES PA 
RA UN NUEVO DERECHO PENAL, "quo el fin inico 
de la justieia _penal es la lucha efiea contra el delito y 
la busca consiguiente de los medios ms a prop~sito para 
conseguirlo. 

. De [los medios que se~ala la Eseuela Politiea Cri 
minal para la eficiente administracin de justicia en la 
ucha contra el delito, consideraudo de modo especial la 
uaturaleza dol delincuente, anota la individualizaci6n de 
la pena, mediante la determinutei~n legislativa, fijando los 
actos judiciales y administrativos para la ejecuci~u de las 
normas reguladoras. Estas leyes y normas de preferencia 
constatan el elemento interno del delito, el factor psiquico, 
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la inteuei~n que ha guiado al dolineuente para prodneir 
el daio; antes, qne s6lo las eonseenencias del aconteei 
miento; aspirando la transformaci~n de las penas_respee 
tivas, en los sistemas preventivos de nplieaci~n individual 

Lan individnalizaci~n de las peas, sin deseartar los 
principios recomendados por Monsieur Gar~n en "La So 
ciete (lenerale des Prisious de Paris", sobre penas para 
lels; la esenela de Ia Politiea Criminal los ha ampliado 
exigiendo qne, los delinenentes senn tratados previumente, 
en cada easo, para localizarlos lego de los informos 
psicopatol~gicoscriminales, en los grupos de los natos, 
incorregibles, habituales, o do los oensioales o primarios. 

Para la else de los delineuentes oensionales, que ha 
bia infringido, a mereed de eirennstaneins internas o 
externas, Que en nn momento dado, por falta de aei6n 
de los centres de inhibicion y s~lo por el ejereieio de 
los centros molores, se ha propuesto la aboliei6n de las 
penas cortas de c~rel, por in~tiles y perjudieiales, por 
que el encierro en ve de mejorarlos, pnede produeir es 
tragos inelenlbles, con el relajamiento de la personali 
dad del delineneute. Estas peque~as penas de prisi~n co 
rreccio al, por los delitos de los honrados o los interesan- 
tes, ostin snstifnidas por la condona conditional, sintoti 
ado el principio de que "los delineuentes j~venues, es 
peialmente, no deben ser jams castigados, y si por el 
contrario protegidos". 

Los principios legislativos y las funciones judiciales 
y administrativas, en cuanto a la individnalizaei6n de la 
pena, consideran, on los paises en qne se ha heeho 
esta introdueein: amplitnd snfieiente para los funcioua 
rios de la justicia para que, con sufiiente criterio y ab 
soluto dominio de la lgica, estudien en eada caso y tipo 
delietivo, todas las cirenstaueins relacionadas con el do. 
lineueute, la infracein cometida y las consecueneias del 
hecho delietso. Se indica, entonces, una espeeie de exa 
men y diagnostico criminal, base para el tratamiento te 
rap~utieo y ref'orma del delinenente clasifieado. 

Para conocimiento de ls eansas doterminadas por 
el factor biol~gico, las influencias do los factores ex~ge 
uos, eu presencia de un delineuente, la Tereia Escuela 
Criminal aeonseja, la intervenci~n de los auxiliares de la 
justicia, como los m~dicos logistas y forenses para que, en raz~n de los ex~menes m~dieoantropol~gicos de eual 
quier clase de delineuentes, de los ocasionales, de modo 
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especial, meuores de edad, antes de ser sometidos al jna 
gamiento le las autoridades doe justicin y la aplicacin 
uo las penas por infracciones cometidas, se los someta a 
los trataientos correctivos, de los sistemas aconsejados 
por el Bnrean Of Education of Washington o la Howard 
Association of London. 

Complemento de la individualizacion de la pena, en 
el derecho franc~s contemporneo, lo mismo quo en el 
italino, es el perdon judicial, o sen el auto de sobresei 
miento definitivo dictado en favor del roo, cunndo de 
1n11e�tra ,, i:<� lrnu 1•,01nprobn.do1 1·::11.cn1'es qu� \H�rruitan ucep 
tar el proposito de no reincidir, lu~go de haberle hecho 
saber de sn re: ponsabilidad, con relaei~n a lo enal so ha 
querido daurle, tnieamento, reprensi6n moral quo evito las 
complier cones del encierro o el eneareolaniento. 

tin todos estos casos, de prefereneia en la aplicaci~n 
de la condena eondicional, en paisos quo el problema 
penal es atendido con innsitado esmero, se toma muy 
en euenta la Ley de Ber~nger sobre la atenuaci~n o agra 
vaci~n de las pens. Por este sistema se ha demostrado 
la ventaj1, de suspender la_ejeeuei~n de las penas die 
tadas para los primeros delinenentes, cuando los delitos 
eran simples o el da~o producido o las consoeuencias no 
han sido de mayor importancia. La comprobacion m~dico 
juridicn de los caracteres del delineuente, de los m~viles 
del delito y las vireunstancias en las que fu~ cometido, 
se r@conienda qne deben ser aceptadas con sufieiente 
arbitrio discreconal por los tribunalos y juecos enearga 
dos de la aplieai6n de la individualizaci~n de las peuas, 
de la condena condieional en los casos quo corresponda. 

bas oncepeiones de Ber~nger, para nplicar la hey de 
S'ursis (literlmonte sobreseimionto, ms bion, snsponsi~u 
de la condenacondena eondieional) revelaron ampliamente 
el movimiento de la politioa criminal, rochazando la idea de 
la justicin absoluta y considerando quo la mejor justicia 
es la que salva a las personns. 

Las aplieaeiones de la condona ondieional, como las 
propuso Ber~nger, no tienen por objeto la supresi6n de 
la pen, pero si, la _snspension do sn ejoeuci6~n. Es el 
benefieio qno se obtione de la sociedad, judicialmento, em 
favor de unao de sns miembros, constitnido en delineuen. 
te primario, pa evitar a 6ste la reineidencia. 

Al apliar las pens se dobe tomar en cuenta el fin 
oralizador que con ~stas so persigno, y, para la clasi 

37 

fieaci6n de las peas privativas de la libertad, d~bese re 
cordar el objetivo del Estado al saneionar a los culpa 
bles: precautelar al inter~s y_la paz social. No debe apar 
tarse de los pensamientos criminalistas y doctrinas eomo 
las de Mittelst~d o Vargha, que recriminaban el r~gimon 
de las penas cortas. 'Una pena de esta ospecie dicon  
no dura lo bastanto pmta moralizar y dra demasiado pa 
ra no corromper. Ai praeticada on celda y sin niugtu 
na promiseuidad, la prisi~n, por su primer contacto es 
corruptora por si mrisma, porque haee perder el sentimien 
to de la dignidad individual". 

Hasta j875 no se habfa llegado a la difereneinei~n 
de las penas cortas, seialndolas _especificameute, a dife 
rencia de las dems, El pensamiento de Ber~nger alea ~ a diseriminar los fundamentos de ls penas, sn apli 
caion y el pordon en determinados casos, atendiendo 
cireunstaneias de ear~icter personal, psicologia del delin 
ouente; del medio ambiente, como el r~gimen carcelrio; 
fa«tores econ6micos, la necesidad de traba,jar en la lueha 
por la vida y defensa de los intereses econ~micos del in 
f'ractor, para 6l, sn familia o sus reluciones. 

SSi se concedia la liberaei~n a un condenado, como 
gracia administrativa, sujetndole, a _veces, a eumplir la 
sanei6n "libremente", bajo una especie de tutela y patro 
nato y vigilancia moral, ipor qne no habria de comen 
ar desde la pena misma, al momento de sn plicaci6n? 

Este fu~ el razonamiento que en 1891 sirvi~ para qne 
se diseutiera en el Parlamento. franc~s la Ley de Sursis 
o de Ber~nger, en la forma como la aplican la condena 
condicional en muchos paises. Sin que sea posible haeer 
la oxtensiva a toda lase de delinenentes, se la admiti6 
pareialmente, para los primorizos que ineurrian en simples 
contravonciones; atendiudose al comienzo, al hecho y no' 
a los principios que debian apliearse. Al discutirse la Ley 
se preguut~: ;"Qu~ provecho daria a la sociedad, hacer 
sufrir la prision a un delineucute primario eando pod fa 
creerso quo so trataba de un extraviado que no caeria 
en lo sucesivo?El ico,medio de salvarle, es evitarlo la 
pena". 

La autoridad representada sea por el padre o el je 
f'e de la familia, o sean los funeionarios en el ordeu jo 
r~rquico, en la administraci6n pblien y vida del Estado, 
siempre, salvo las cosas graves, concedieron el perd~n pa 
ra la primera falta. Saleilles interroga: tY la sociedad e 
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r la iea que no, iba a perdonar nunea? -Unicnmen- 
te, a consecuencia do nna idea do lgiea igualitnria y ra 
dicnl ya_pasada, de quo_la ley es la ley y de que, pa- 
ra sprimirla en su aplieaei6n, precisaria la intervenei6n 
de los qne tienen dereeho a hacerlo, no pnede la socie- 
dad eximirse de conceder esta greia a los que la mo 
reen". 

En la realidad juridiea y legal, la aplicaci6nu de la 
ley est~ eeomendada a los funciourios y magistrados 
qne representan al Poder Pblieo; en conseueneia, la a- 
plicaei~n relativa de ta ley penal, la parte incriminativa 
o debe ser mu obstenlo insalvable, para qne el poder 

de administrar justieia, limite la aplicaci~n de las san- 
ciones. La ley confiere, tambi~n, a los jueces, la faeul- 
tad de perdonar la pena, en nombro de la Soeiodad y 
autoridad del Estado. 

Pero, pura que esta faultad "no cniga en los erro. 
res de la Ley del Perd6n firma Chiambomi, en La 
CONDANNA CONDIZIONALE-se ha permitido que los 
jueees puelan sondear ol coraz~u; y a ellos toea apre- 
wiry juzgar, _sin que la ley les trace inguna regla, ni 
siquiera aproximada. 

Era sin embargo, _necesario, quo se trate de prisi6n 
corroecional, de uu delito cometido por primera vez y san- 
cionado con esta elase de pena, para quo, la autoridad 
del jue pueda suspender la ejecucin, merced a las ate- 
uautes, o la proseneia de una exensa ventajosu al reo, 

EI sursis f'u~ la primora modalidad que se enenrg~ de 
esta suspension administrativa_condieional; poro, poeo a 
poco lleg~so a la perfecci~n do la institui~n de la con- 
dena condieional, individualizando la pena y_ adaptando 
al individuo y hasta suspendindola, en atenci~n no s6lo 
n la nauraleza del hecho simple, sino las condiciones 
del infractor, _al qne se puede alejarlo de la reineiden- 
cia y los senderos del erimen, por la inejeeuei~n de cas- 
tigos inadeenados, como la privaei~n de la libertod corta 
y temporalente, eu establecimientos quo no llenan la 
finalidad del astigo, moralizur y reeduear al individuo. 

EI testimonio no s~lo de criminalistas y profesiona- 
les cosagrados a estudiar, la variaci~n de los erimiuales 
y_relajaci~n de la _personalidad en los antros llamados pri- 
siouos, sino tambi~n el de psic~logos de coraz~n y per- 
soualidades de virtud coo Dostojowsky o do~a Concep- 
ei~n Arenal o Pablo Huymaus, en Souvenirs de la Maison 
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des Morts, El Visitador del Preso, y La Lautte Contre le 
Orie, respeetivamente, han reflejado en sus obras, la fal- 
sednd do Ins coneepeiones penalistas cl~sicas con el en- 
eierro com~tn, tomando en uenta los motivos y aspectos 
de inlole exterior, sin coneretarso a analizar las grandes 
alteraeiones qno se oporan en la vida de las prisiones, 

Se habfa tomado en centa hasta entouees, el factor 
objetivo del delito, y considerado para la aplicaci~n do la 
pena; desenidando, dentro del punto de vista penal, ol 
f'aetor psieol~gieo, el ms duetil, para la ampliaei6n do la 
criminalidad. 

De las observaciones anotnadas en "Ln Mans~n do 
los Muertos" y de las disentidas en "La Lucha Contra 
el Crimen" ya se avis~ de la incongruoneia de los castigos 
y normnli!des de ejeeuci~n. La mutna relaei~n de los 
aberrados criminales con los incipientes inf'raetores, de los 
delineuontos comunes y los detenidos por atentados po- 
litieos, en c~reeles y presidios, establecimientos de bnrda 
organizaei6n, no servian sino para desvirtuar la finalidad 
de la pena, especialmente, en el aspecto de sn dmraci~n, 

La medida objetiva y legal, relativa a la gravodad 
del erimen y la alteraci~n producida en el estado social; 
y la medida snbjetiva, quo dice relacion a la criminali- 
dad, en cuanto a los sentimiontos o el m6vil psicol~gi- 
co qne inspir6 la infraccin, habian sido ampliamento 
desenidadns. FI resultado final del castigo fu~, solamente, 
el de despertar los instintos de vonganza contra la au- 
toridad y desarrollar los medios y factores del reinciden- 
te. Ber~nger y sus partidarios pudieron analizar perfoec- 
tamonte el problem; y el resultado satisfactorio fu~ la ley 
que lleva sun nombre, 

La Ley promulgada ol 17 do Maro de 1908, faenl- 
taba a los Tribnnales de Francia "para otorgar por si 
o aplicnr por el ministerio de la ley la condena condi- 
cioual, por el plazo do tres a seis a~os" (Art. 1·). 

Se aplieahw: por el ministerio do la ley, cuando en la 
sentencia era apreciado el mayor nmero de requisitos 
para declarar la excenci6n do la responsabilidad y cuan- 
do fnose menor de quince aos. La faeultad reconocida 
a los tribunales, en cambio, era limitada en primer Ingar, 
por la duraci~n m~xima de la pena quo ha de suspen- 
derse, mn aio; lu~go, por la personalidad dol delinenento 
primerizo, asi como tambi~n, "la naturaleza juridic del 
hecho y las circunstancias que concurrieron a su ejeen- 
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ei6n" (Art. 2). 
Eutre los varios delitos que exeluian la condena con- 

dicional figuraban los que eran perseguidos por instaneia 
de parte, los que pasaban de cierta cuantia y los come 
tidos contra la f'6 pblica, o por funcionarios de la ad- 
ministraei~n. 

La reincideneia suspendia la condena condicional, v 
el sentenciado por otro delito debin ejecutar las dos p~- 
nas coujuntamente (Art. 5). 

CAPITULO VII 

Et Derecho Penal Eeuatoriano en 1938.- Disposiciones 
Sobre la Condena Condicional.-Principios en los que se Fun- 
daentan. -Suspension de la Pena y no de la Sentencia.- 
Efectos de la C'ondena Condicional. -La Condena Condicio- 
al y las Indemnizaciones Civiles.-Csos Generales de Apl- 

ccin. 

En el derecho Penal ecuatoriano, la condona condicional 
est~ regrulada en el Art. 86 que dispone:"En los casos de con- 
denua por prizera vez y por delito al quo corresponda on 
este C~digo una pena cnyo mximo no excoda de sois 
meses de prisi~n corroccional, o a los que s~lo se apliquo 
multa, los jueces podrin ordenar en la misma sentencia 
qnue se dejo en snspenso el eumplimiento de la pena. Esta 
decision se fundar en el criterio respecto de la persona- 
lidad integral del condonado, la naturaleza del delito y 
las cireunstancias que lo han rodeado, en cuanto puedan 
servir para apreciar dicha personalidad. Los jueces reque- ririm las inforaaciones que croan pertinentes para for- 
ar criterio. 

En el caso de concurrencia de infracciones, proceder 
la cordenaei~n condicional, si el mximo de la pona apli- 
cable al reo, no excede de seis meses de [prisi6n, o fuere 
s~lo de multa 

Del coutenido de este articulo se desprendo que, la 
condena condicional es aplicable s~lo en los casos de los 
delitos simples euya sanei~n que consiste en pena correc- 
cional, no pase do seis meses. La condena condicional 
debe ser dietada on la misma sentencia en la que so haga 
el se~alamieuto do la pena; suspendindose, ~nicamonte 
la pen, pero no el pronunciamiento de la sentencia, por- 
que uo cabe ser expresada en otra clase de diligeneias 
judiciales, sin antes couocerso de los motivos o razones 
que existan en euanto al delineuente, la naturaleza de la 
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infraci~n, las consecuencias del heeho punible y la opor- 
tuidad de la condena condieional. " 

n la segnla parte, el eriterio del jnez, criterio ju 
dieinl, debs ser abonado con la ayuda de los auxilinres 
de la administraci~n de justieia, m~dieos legistas, peritos 
funeionarios pblieos, testigos, ete., que revelen la per 
sonalidad integral del condenado, Lan aplicaei~n eieutifieo- 
juridica, de las doctrinas penales y la regulaei~n legal 
deben ser tomadas en euenta, @on prolijidad marcada, a 
f'in de apreciar la naturaleza del delito, para distinguir 
la infraeei~n ometida de otros casos similares y an;lo 
gos; porquo la ley penal, uo so aplica por extension o 
analogia. Las consecuencias del aeto eometido, no deben 
sor indiferentes a los jueces en el caso de la apliaeion 
de la condena eondicional, puesto que, en ocasiones pue- 
den determinar variaciones en la naturaleza dol dolito y des- 
figurindolo, hacer que so clasifique on otro tipo de in- 
f'raeci6nu. 

De aenerdo eon el Poyecto originario del aetnal C6- 
digo Penal, las funcioues del Consejo de Patronato, ha- 
bin sido auotadas, por ol inestimable valor do las inf'or- 
maeiones y ayuda positiva quo podian prestar cnualquiera 
de los componentes, en su ramo, para quo el juez for- 
mara eriterio, eu raz~n de] cnal dicte la sentencia pro- 
nuniando la condena condicional. 

En el easo de la eonenrrenein de infraeciones, existe 
mun principio del Derecho Penal reconocido en muchas 
legislaciones, inclusive en la nuestra, de que la infracci~n 
de mayor gravedad absorve a la de monor importancin, 
asi como la pena menor no se eumple uando ha sido 
aplicada otra de ms gravedad. Siendo la pena m~xima 
de seis meses de prision correceionl; los delitos saneio- 
nados eon pons de prisin de tiempo menor, o si fuere 
solamente de mnlta, son stceptibles de aplieaci~n de la 
condena condieiopal. 

Los delitos de los funcionarios pblieos, por viola- 
ci~n de sus deberes, la usurpaci~n de sus atribuciones y 
los abusos de autoridad; en la forma como se halla ex- 
presada en el Art. 241 del C~digo Penal, o de los deli- 
tos de los m~dicos, eirujanos, practicantes, obstetrices que 
por raz~n de sn oficio o profesi~n son depositarios de 
secretosy los revelaren sin ser llamados a declarar en 
juicio; por el quebrantamiento de la condena, cuado el 
condenado ha sido puesto bajo vigilancia de la autori- 
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dad; y, los usureros y prestamistas quo no eumplen eon 
los reglamentos respectivos o las ordenanzas sobre la ma- 
teria, por disposici6n del Art. 87, est#n exceptuados de 
la condena eondicional, debiendo cumplirse sin ms tr- 
mite la sentencia quo contra ~stos so hubiore dicta do, por 
la infraeci6n juzgada. 

La condena condieional, segn el Art. 88, se tendr 
como no pronunciada, si dentro del tiempo fijado para 
la preseripei6n de la pena y dos a~os mis, el condenado 
no comotiere nueva infraction, y por el Art. 89.Si ol 
condenado, durante el tiempo indicado en el artienlo an- 
terior cometiero nueva infracci~n, sufrir la pena impues- 
ta en la primera condenaei~n y la quo correspoude al 
nuevo aeto cometido. 

Suspender la ejecuci6n de la condena, es nna garan- 
tfa en favor dol delincuente ocnsional, establecida por el 
nuevo derecho penal quo propende ante todo, la tutela 
del dolineuente y snu correcci~n; siendo ms activa la n 
plicaci6n de los principios de la escuela do la Politic 
Criminal, euando se ha comprobado la menor peligrosi- 
dad dol delinenente "honrado, inexporto, menor de edud, 
Como tal, la proscripei6n del Art. 88, vuelve al estado 
de normalidad el ordon social que fuera alterado por el 
delito y restaura a snu integridad al que lo cometi6, lo 
rehabilita, haciendo desaparecer todo rastro del juzga- 
mionto y la condena, cuando la personalidad de inf'ractor 
ha sido revelada a toda prueba y domostrada la ausen- 
cia de prop~sitos de no realiaar otros actos criminosos; 
de no reineidir. 

Ms, si ol infractor so deslizare posteriormonto, por 
las pendientes dol mal y sns actos han terminado en la 
comisi~n de un nuevo delito; revelando su naturalezna 
delictiva, efecto de cualquier claso de factores, pierde las 
garantias determinadas por la condena condicional. El 
primer efecto do la roineidencia, es la aplicaci~n de la 
sentencia condenatoria por el nnevo delito cometido; su- 
m~ndose luego, el castigo que le fuero impnosto y sus- 
pendido por la condena condicional. La adiei6n de la po- 
na se verifiea computando el tiempo de la condena dic- 
tada en la sontencia por el nuevo delito y el tiempo se- 
~alado en la condenaci~n quo no se ejecut~. 

Pronunciada la sentencia por el correspondiento Juez 
lol Crimon que conoei6 del juzgamiento de una infrac- 
ei~n; absolutoria o condenatoria, es suceptible de apela- 
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ei6n, consulta al superior y del reeurso de tercera ins- 
tancia. C'nando se ha impuesto una pena quo no pase de 
seis meses de prision o de cion snores de multa, la sen- 
tencia no debe ser elevada en consulta; pero el juez, si 
pnede conceder la apelaei~n interpuesta por alguna de 
las partes. Mis, en el caso de que la pena impnesta go. 
zase de la condena condieional, decretada en la misma sen 
teueia, os el Fiseal qnien puede apelar; y del fallo quo 
se dietare en segnnda instaneia, no cabe reeurso de nin 
guna clase y sobreviene la ejeencion de la senteneia en 
la forma como se haya resuelto. 

En el procedimiento anterior a la sentoneia, enando 
de modo elaro, de los antecedentes_del proceso se coli- 
ge, que el delito que so persigue es de los que pueden ser 
reprimidos eon condena condieional, ha dispuesto la 1or- 
ma de! Dereeho Procesal Penal, quo el juez, debe abs- 
tenerse de dictar auto de detenei6n, sin perjuieio de la 
prision que puede disponer en la sentencia si no se de- 
ereta aquella condena. Sinembargo, si el infractor, por 
cualuier rvwzon hubiere sido aprohendido y se halla pri- 
vado de la libertad, an con posterioridad a la senten- 
cia, apelada, o en consulta, en los casos de senteneia ab- 
solutoria o condena condicional, puede dar fianza de eon- 
formidad con las reglas generales del Derecho Civil, ea- 
lifieada y aeeptada en todas sus partes por el jue; y debe 
ser puesto immediatamente en libertad. Si el fallo de la 
apelacion, coafirma la sentencia de primera instancia y la 
deja firme, aplieando la condena condicional, la fiaza 
debe sor caneelada. 

La condena condicioual -Art. 90- no suspendo la 
reparaci~n de los dafios y perjuicios eausados por el de- 
hito, el pago de las costas procesales, ni el comiso es- 
pecial. 

Todo delito produce dos elases do efectos: el uno 
peal, por la alterei~n de la tranqailidad, el orden y la 
paz social; reclamando por el ese~ndalo producido la so.- 
ciedad, el Ministerio Pblieo, la Ley, la aplicaci6n do las 
saniones al infractor; y el otro, civil, por los perjuieios 
cnsados por el hecho delictivo y sus conseeuencias a la 
victima, a los familiares, a los ascendientes y descendien- 
tes, on los 6rdenes regulados por el Derecho Civil; en 
aquello que so lame el daio emergente o el lucro cesan- 
te. Con relacin al primer efecto, la aeei6n do la ley pe- 
al termina por la aplicaei~n de la sanci~n correspondiente 
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o por la absoluei~n del reo sea por el ministerio de la 
ley o por voluntad de la parte ofendida. En enauto al 
sogundo efecto, on el caso de senteneia condenatoria, la 
reclamaci~n por da~os y perjuieios subsiste en favor de 
los agentes pasivos del delito, de la victima; sin quo sea 
obst~culo para la ejeeuei~n de la sontoucia penal. Los in- 
teresados en las indemnizaciones eiviles, pueden solicitarlo 
ante el mismo juez de la causa, por efocto de las roglas 
de la compotoncin que consagran que, el juez que pro- 
nunci~ qna sontoncia es competente para ejecutarla, sea 
enal fuere la cuantia o naturaleza del asunto. 

La aeei6n de indemuizaci~n por daios y perjuicios, 
Dago de las costas procesales se ventilar en juicio ver 
bal sumario y euadorno separado, sin perjuieio de man- 
tencr la unidad procesal, con relaci~n al proceso penal. 



CAPITULO VIII 

Conclusiones. --El Problema Penal en el Ecuador. Ne- 
cesidad de Ievisin de uestras Lwyes Penales. Doctrina e 
Incriminacin. -La Condena Condicional y su IReforma. 
Los Consejos de Patronato: Complemento Indispensable. -El 
Ejercicio Profesional y la Administracion de Justicia. 

En la Rep~blien del Ecuador, a diferencia de lo quo 
oeurro en muehos paises do Am~riea Latina, que confron 
tan similares aspectos y analogos problemas penales, por 
la relaci~n racial, los factores econ~micos sociales; la 
verdadera reforma penal est muy deseuidada, Sin estar 
en armonia con nuestra realidad general, en casi todos 
los ft ndamentos de legislaci~n, apenas se han introduei 
do timidas innovaeiones y ms desfigurados prineipios 
los mismos que de la peor manera son dasvirtuados por 
las absurdas aplieaeioues. No s~lo el desconocimiento do 
las disposicionos logales, sino tambi~n la falta de t~eni 
ca jnridica, disciplina cientifiea, preparaeion y moral pro 
fesional, afectan en sumo grado nuestra organizaei~n ju 
ridica y nuestras institucioues del dereeho nacional. EL 
laborinto y el arema@pun de las leyes en goneral debon 
ser tomados en cuenta serenamente por los Congresos y 
Podores Pblieos, por la Comisi6n Permanente de Le 
gislaci~n, para su regulacion_y coordinadas 1oformas. 

En to penal, el estudio detonido de la realidad del 
modio ecnatoriano y las variaciones geotopogrfias do las 
grades seceionos de la costa, la sierra y recortado orien 
te, debe ser la baso para el establecimiento de mejores 
sistemas de punisi~n, fundameutados en principios posi 
tivistas impostergables y demandados en la hora actual. 

La individualizuci~n de la pena y el sistema de la 
eondena condicional, merecen tambi~n, esmerada atenci~n; 
mayor, si so considera el problema de las creeles del 
Ecuador y la propagaci~n del delito de diversas maneras. 

Las estadisticas nacionales de criminalidad, en lo que 
se couoce, ya han demostrado quo el simple contacto de 
la creel, ha multiplieado la reincideneia. El nico medio 
de librar al delineuento primario, en ateneion a su na 
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turaleza personal y responsabilidad penal, es el de evi 
tarle la pena. Y esto es lo que quiero la condena con 
dicional, cunndo el tiempo fijado en la sentencia o es 
tableeido por la ley penal, no excede del limite acorda 
do. En el Ecuador el tiempo de seis meses. 

So habia ereido que el limito do un a~o, era toda 
via, demasiado tiempo para la suspension de la condona, 
por dolitos cometidos por primera vez y delineuentes en 
ya personalidad no eneubra abismos de corrupei6n, de 
poligrosa anormalidad; y oste tiempo fn~ reduido a seis 
meses, en la promulgaci~n del C~digo Ponal de 1938, des 
cabalando ta instituci6n de la condena condieional, con 
la supresi6n de los Consejos de Patronato; pnes, on los 
tiempos que corremos, se hace indispensable, si no elevar 
a m~s de un afo, el tiempo de la condena para los de 
litos cometidos por primoera vez, de prision correccional, 
por lo menos fijarlo en el que contenia el Proyeeto de 
1936. De otra manera, seguiriase desnaturalizando la ley, 
eomo hasta ahora ha oeurrido, sin tomar on enenta las 
probabilidades do regeneraci6n del sujeto infractor y es 
t~ndose, ~icamente, a la gravedad objetiva del hecho. 

Itegrar la contexturn de la ley de la condena con 
dicional, con todas las reformas convenientes; ineluyendo, 
lo relativo a los organismos para su ojereieio y aplien 
ci6n, debe ser el motivo principal de las comisioues do 
legislaei~n y tribunales supremos do justieia, al tratarse 
de reformas penales. Las innovacionos deben alojarse de 
los ensayos y considerar ms a fondo la realidad impe 
rante del modio eeuatoriano. Los nuevos horizontes abier 
tos por los principios cientifieos estin bien definidos; ca 
bo, entonces, haeer la aplicaci~n met~diea, juridica y ad 
ministrativa, de las nuevas ideas sobre la individualiza 
ein de Ia pea. 

Para. perfeccionar la instituci6nu de la condena con. 
dieional, en el Eenador, no se debe deseuidar el aspecto 
de la end del delineuente. Ms atenei6n reqniere el ca 
so, eundo s tratn de los menores de edad entre los ca 
torce y los diez y ocho aos, que hayan ineurrido en in 
fraceior es saneionadas penalmente; edades en las cnales, 
la labor de tutela de la sociedad y del Estado deben ser 
mis activas. No se podria salvar a nn individuo de las 
eseabrosidades del delito si, por aplicacion de normas ge 
neralizadas, se descuidan cireunstancias importautisimas, 
como la educaci~n o la rehabilitaei~n del snjeto 
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Ln aplicaci6n de la condena condicional para los me. 
nores delineuentes, sin contar con establoeimientos par: la reedneaei6n, cuando so han comprobado caraeteres de 
anormalidad o natas_ inelinaeiones delietivas, no daria oto 
resultado que el anticipar y hasta asegurar la existeneia 
de un delineuento le mayor grado do poligrosidad. 

Exigia la accion de los 'I'ribales de Menores, en 
las aetividades tendientes a precantelar la organizaci6n 
social y amparar a los menores que se desliz por las 
podiontes dol mal, se dan casos en los qme, ~stos or- 
gnsmos, asi como los tribunales eomues, se han visto 
imposibilitados de hncer la aplicaei~n do saneiones y cas- 
tigos por delitos do eierta gravedad, debido a las fallas 
y vacios de nnestras leyes penales. La doterminaci6n do 
algunas disposiciones especiales sobro aste particular, sel. 
varia enormemento la grave irregularidad de la delineuen- cia de los menores de edad. 

Las institueiones complementarins ayvdarian efien. 
mente la labor do la sociedad y el Estado: prevenir la do. 
linenoncin y ovitar la multiplienci~n de los reincidentes. 
Los Consejos de Patronato podrin ha@er fronto a mu- 
chos problemas insolubles por la inercia administrativa 
ayudau«do a liquidar las complieacionos judiciales que s~ 
presentan por falta de informes y consojos sobre asuntos do tipico estudio. · 

La capacitaci~n amplia dol personal administrador 
do la justicia y_de sus auxiliares, la organizaci~n do 
los sistemas punitivos eorrespondientes, ol establecimion. 
to de nna ~tica prof'osional a toda pruoba, son cosas de 
ineludible inter~s, para conseguir las ventajas anotadas 
con la introducei~n do nuevos prineipios a la legislaci6u ecuatoriana. 

La administraei6n do Justiceia y el ejorcicio prof'osional, son cnestiones importantes que se debon tomar en cuen- 
ta, en cuauto el emmplimiento de las loyes y la eficacia de las instituciones. 

"Dabe desaparecer -dice Dorado---el enredo curio. 
lesco y los patrocinadores de todas los ansas Duenas o 
malas que se ompromoten tratarlas, con ta} quo les pa- guon.-- Se debe hacer la diseci~n moral de cualquiera 
de esos juriseousultos sea novel, sea ya maduro y eurti- 
do en las lides del foro. S~lo asi se podr conseguir la 
efieacia de las leyes en su aplieaci~n, encaminadas siom- 
pre a reprimir los crimenes y las infracciones". 
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