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1. IN DUCION 

Se me ha pedido presentar, ante este c6nclave de organismos electorales 

de Amrica organizado por el Centro Interamericano de Asesoria y Pramooi6n 

Electoral (CAPEL), secci n y actividad pennanente del Instituto Interamericno 

de Deredhos Humanos, un trabajo que permit, a los delegados asistentes conocer 

un modo de apayo al sistema electoral que, dependiendo y actuando en ncmbre 

del Tribunal Supremo de Elecciones, 3e ha venido desarrollando en Costa Rica 

desde finales de la d&cada de los cuarenta y que, a fuerza de su prcpio vigor 

y conistencia, de la idiosincracia del pueblo costarricense y de la profunda 

civilidad que representa, no s6lo ha ido crecisndo y se ha id(.) consolidando en 

la manera de ser y de actuar del costarricense con relaci6n a la politica, 

sino que se ha convertido en uno de los principales elementos con que cuentan 

tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, como los partidos politicos en 

particular y la ciudadania en general en el quehacer politico costarricense. 

Me refiero al Cuerpo de Delegados del Tribunal Supremo de Eleccioes de Costa 

Rica. 

La explicaci6n de este organismo no es ficil de hacer como no ceria f~cil 

explicar la vivencia democrtica. Se puede hacer una descr" oci6n te~rica o 

dogmftica y en todo caso conceptual de lo que es la demrcracia, pero 

dificilmnte se puede describir una faceta vivenci1. de la mismay mismaesta 

dificultad considero se precenta con relaci6n a una explicaci6n de lo quI es 

el Cuerpo, de Delegados que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha 

instituido y desarrollado hasta extremos en que hoy por hay casi nitn' 

costarricense, letratado o iletrado, integrado a la politica o n6, concebiria 



-2

un proceso eleccionario sin la participaci6n activa y campracetida de un 

Cuerpo de Dele#cs qtv-, a la par del Tribunal Supremo de Elecciones y bajo su 

tutela, Ca=o una &a sus dependencias, cada vez ha adquirdo mayor respeto, 

apayo y confinza de sue txciudadams. Pero tratemos de explicar, si no la 

vivencia de lo que es el Cuerpo de Delegados, si por lo menos lo que 6ste es 

tanto en teorfa y estructura coo on la prictica y su diario que-hacer. 

1. ANPBEDENMES HISTORICOS. EPOCA DEL 40 AL 48 

En el libro 'ULgislaci6n Elect6ta Camparada: Colombia, Mxico, Panama,
 

Venezuela y Centroamrica", pigs. 394 y 395, editado por CAPE., Jorge Luis
 

Madrazo Cukllar escribe:
 

"Es indudable que la Legislaci6n Electoral de Costa Rica es la mcis 

avanzada y de mayor apertura y respeto a la democracia del rupo de 

paises aqui analizados. La raz6n de ser de este avance tiene desde 

luego una explicaci6n hist6rica pero, ante tdo, nos parece que es el 

resultado de un proceso educativo. 

Cano en ningdn otro pais de la regi6n, las elecciones en Costa Rica 

.onstituyen una verdadera fiestal la ciudadania se involucra 

definitivamente en las lornadas electorales; las vive con toda la pa

si6n que le es posible; yo dirfa que vedaderamente disfruta las 

elecciones..." 

Lo anterior no solamente es una justa apreciaci6n de un observador 

calificado sino que es quizA la verdad que m6s apreciamos los costarricenses 

porque en ella se refleja nuestra manera de ser dem6cratas lo que constituye 
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nuestro m s preciado orgullo. Y a11o no es fruto del acasio sino de una 

tradici6n que viene desde los origenes mismos de la Patria. Efectivamente, en 

la misma obra citida, p4g. 81, escrLbe Rafael Villegas Antill6n lo siguiente: 

"Fue con la Constituci6n de CAdiz de 1812, que el pals se organiz6 

electoralmente; asi,cuando en el afo 1821 lal1e6 independencia result6 

relativamente sencillo incorprat al primer estatuto polftiuo, llamado Pacto 

de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, las normas que establecia la 

citada Constituci6n para lleva.- a cabo las elecciones de los miembros de los 

Suprenos Poderes. En todo este periodo se mantiene el voto pdblico con 

elecciores de tercer grado, cue se efectuaban con la elecci6n de los delemados 

a las untas de la parrquia, qu2 a su vez desigaban a los e'elegados de las 

juntas de Pactido y Astos elegf-an a las autoridades de la provincia. En 1844 

se estableci6 por un breve periodo, el voto directo. 

Tal vez los ,randes hitos se mnaican a partir de 1893 cuando se aprueba 

una ley de elecciones muy detallada y ccmpleta en que se crean juntas 

provinciales, cantonales y d3 distrito y en que se vota por listas de 

sufragantes prevamente elaboradas por orden alfab6tioo y en cada distrito. 

En 1913, se establece en forma definitiva el voto directo. En 1925 se 

consigue una notable conquista con el voto secreto y ce mantiene el directo, 

ademns en esta misma oportunidad se cre6 el Conejo Nacional de Electores, 

camuesto de tres miembros proietarios y seis suplentes, todos de 

natmbramiento del Poder Ejecutivo; los historiadores concuerdan que este 

organismo es el anbri6n de lo que posteiormente llegaria a convertirse en el 

actul Tribunal Supremo de Elecciones." 
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Asi las cosas, a principios do los afios cuarenta, cuando el mundo entero 

so encontraba cxnvulsionado y envuelto en el drama de la segurda gmerra 

mundial, nuestro requeoi pais vivfa ademcis de este drama universal, su propia 

problew~tica quo en forma irreversible ha tocado adn mis profundamente su ser 

democrtico. Do una trayectoria marcada por un af~n de tra<jo, par un 

aparato estatal simple y sencillo, cuya personalidad la definia mis una 

filoeoffa pclftica, o quo la fuerza do un partido, la pereonalidad del 

conductor do turno, ermarcado todo dentro de un liberalism puro y 

tradicional, se gestaban cambios que iban a marcar incuestionablemente la 

Costa Rica de dcadas posteriores. Sin abandonar del todo el liberalismo 

hist6rico ccaenzaba a manifestarse una profunda preocupaci6n politica cuya 

mdula estaba constituida por el convencimiento de la necesidad de que se 

produjeran verdaderas transformaciones sociales que cambiarian las 

caracteristicas del ciudadano costarricense. En el campo de la educaci6n se 

reabria la Universidad con caracteristicas tales que encaminaban sus esfuerzos 

a brindar oportunidad de educaci6n a todo Pqukl Cq deseara hacer el esfuerzo 

y superarse, sin distingo de clases sowiales o de posiciones econrmicas. En 

el came de la salud se creaba la Caja Costarricense del Seguro Social, 

organismo que significaba un viraje enorme en el concoepto de la medicina pues 

en mucho socializaba este quebacer hunano, peoo cuyas metas -hoy por cierto 

alcanzadas en un alto porcentaje- eran universalizar tanto el campo de la 

medicina preventiva cam el de la medicina curativa. En el campo laboral se 

prauulgaban el C6digo de Trabajo l' las g-irantias sociales en un afin de 

reivindicaci6n de la clase trabajadora y de una mayor justicia social. 

Todas estas circunstancias politicas, cczo es 16gico, causaron on el pals
 

situaciones de terwi6n y de roce, agrias pol4micas y distanciamientos
 

ideol6gicos que fueron generando enfrentamientos que, aunque aisladoe al
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principio, foeron multiplic/ndose hasta culminar en un proceso revolucionario 

en el afio de 1948 que fren6 a nambre de 2a democracia, tan consustancial al 

ser costarricense, el intento de un grupo de anular el veredicto electoral del 

pueblo costarricense expresado en las urnas. 

Sin 2ntrar a analizar las tesis partidistas de la 6poca, con lo cual 

desvirtuaria mi condici6n de absoluta imparcialidad a que estoy obligado 

justamente como Delegado del Tribunal Supreno de Elecciones, s es importante 

tratar de hacer una descripci6n objetiva de las circunstancias que rodearon 

esta 6poca electoral de nuestra historia, pues es alli dcnde se encuentra 

justamente la genesis de nuestro actual y particular sistema 

jurildico-electoral y dcnde nace la instituci6n de los D-legaos dr-I Tribunal. 

El grupo politico que propuls6 las reformas a que hemos hecho referencia 

manifest6 en un momento determinado su sentimiento de que la oposici6n a las 

mismas era sumamente fuerte, lo que hacia necesario buscar alianzas para 

fortalecer sus tesis; se ali6 entonces con el partido counista costarricense 

y esto cre6 nuevos roces y nuevos enfrentamientos. Desde su propia 

perspectiva los patrocinadores del cambio consideranm que de renovarse la 

conducci6n politica del pals sus tesis serf an derogadas y el pals perderia 

todos sus justos avanoes; el grupo contrario consideraba, tambi~n desde su 

propia perspectiva, que con pretexto de las reformas sociales lo que el 

gcbierno deseaba era perpetuarse en el poder. 

Envuelto el pais en estas especiales y violentas circunstancias 

politicas, el partido de oposici6n exigi6 en 1946 al entonces Presidente de la 

Repdblica, Teodoro Picado, que diera garantias para las elecciones de 1948, y 

de esta confrontaci6n politica naci6 el primer C6digo Electoral de Costa Rica 
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que se prmulg6 justamente en ese afio de 1946 y en el que se creo el Tribunal 

Nacional Electoral canpuesto por tres miembroas propietarios y sels suplentes y 

que tenia ccmo gran novedad para el pais el que el nambramiento de los 

Magistradoe se extrala del fuero del Poder Ejecutivo para encargarse por 

partes iguales a los tres Poderes de la Repiblica: el Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial.
 

Fue en este marco de violencia politica, de disturbios callejeros, de 

transformaciones juridico-elect¢orales y de preocupaci6n tanto por lo social 

cano por lo democrtico, qua naci6 el Cuerpo de Delegado3 -entonces del 

Tribunal Nacional Electoral- y hoy del Tribunal Supreo de Elecciones. 

Efectivamente, aunque la qposici6n de entonoes obtuvo Ja pranulgaci6n del 

C6digo Electoral y aunque se oonstituy6 el Tribunal correspondiente, los 

oontendores polfti..os de aqu6l entonces no disminuyeron sus brfos y por el 

oontrario, la campana electoral tcm6 visos tan violentos y el antagonismo fue 

tan grande que oblig6 al Tribunal, a fin de poder tener referencias veraces 

del acontecer de la calle, a nombrar delegados suyos que actuando en su ncmbre 

y representaci6n, pudieran'brindar a los ciudadanos infcanes claros y precisos 

de todos aquellos detalles cu pudieran parecer interesantes para un adecuado 

ontrol del procesc electoral. Para estos cargos se escogieron ciudadanos 

ccmntes y corrientes, extractados de distintas actividades y estratos sociales 

cuyo ccmn dencminador babria de ser, y sigue siendo hoy, el de tener
 

conciencia de responsabilidad ciudadana, deseo de servicio a la patria y una 

ccmprobada neutralidad politica; tambi4r. tener criterios propios, personalidad 

suficiente y ser responsables de su oondici6n de representantes del organismo 

electoral en cuyo nczbre deben actuar. El primer nambramiento se hizo para 

que el Tribunal tuviera un delegado en cada provincia y la jefatura del grupo 

se encarg6 al delegado de la provincia de San Jos4. Con estos ncmbramientos 
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se establece io que luego y con el tiempo serfa el Cuerpo de Delegados. 

2. CNSOLIDACICN: CONSrITUCICN DE 1949 

A pesar de la legislaci6n del cuarenta y seis, que instituy6 el C6digo
 

Electoral y que cre6 el Tribunal Nacional Electoral, la situaci6n polftica del
 

pals era tal y el antagonismo tan brutal que lo ya predicho por muchos se 

present6: el grupo en el poder trat6 de anular las elecciones de febrero de
 

mil novecientos cuarenta y ocho y la oposici6n no lo acept6 lo que condujo
 

necesariamente al pals a una guerra civil que se libr6, par parte de los
 

insurrectos, bajo el principio del "rescate de la democracia".
 

Despues de esta revoluci6n la Junta de Gobierno que asumi6 el mando
 

provisional, decidi6 derogar la Constituci6n que regla al pals, que databa de
 

1871 y convocar una Asamblea Constituyente que dotara al pals de una nueva
 

Carta Magna la cual efectivamente fue dictada y rige todavla a la fecha; es la
 

llamada Constituci6n de 1949 par haber sido aprobada finalmente el 7 de
 

noviembre de ese ailo. 

En el campa politico-electoral-juridico se producen en esta Constituci6n
 

canbios de verdadero fondo sabre el Tribunal de Elecciones y el regimen del
 

sufragio en Costa Rica. Efectivamnte dice la Constituci6n:
 

"Artfculo 9.- el Gobierno de la Repdblica es popular, representativo, 

alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes 

entre sf: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede 

delegar elejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de 

Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su 
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-arE en- forma exciusiva e irepedo iente la organizaci6n, direcci6n y 

de los actos relativos al sufraglo, asi ccmo las demos funciones
vigilancia 


Me le atribyen emta Coratituci 6 n y las Leyes." 

de actos
"Articulo 99.- La organizacidr, direcci6n y vigilanwia los 

relativos al aufragio, correaponn en forma exclusiva al Tribunal Supremo do 

en el dssaepefode su cowetido. DelEleocioneo! el cual M do i dei 


Tribunal derign-ln los demas or aniumos electorales."
 

Supreo
En la misma Ccntituci6n y siempre al legislar sobre el Tribunal 

sufraglo, se le da carta dede Elecciones, sobre el proceso electoral y el 

ciudadania y rango constitucional al Cuerpo do Delegados. Efectivamente, dice 

la Carta Magna en 1o conduoente: 

de Elecciones tiene las siguientes
"Artioulo 102.- El Tribunal Supremo 

y pronunciarsefunciones: ....5) investigar par si o par medio de los Delegados 

los partidos sobre parcialidadcon respecto a toda denuncia forulada por 

politica de los srvidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sbre 

actividades _politicas de funcionarios a quienes les est6 prcdhbido 

ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal ser4 

causa obligatoria de destituci6n e incapacitarS al culpable para ejercer 

cargos pIhicos_ p un periodo no menor de dos afis, sin penjuicio de las 

responsabilidades penales que pudieran exigirle. No obstante, si la 

investigaci6n racticada contiene cargos contra el Presidente d la Repjblica, 

Minlistros de Gbierno, Ministros DiplrAnticos , Contralor y Subontralor 

Generales de la Papdblica, o Maistradaos de la Corte Suprema do Justicia, el 

Tribunal se concretari a dar cusnta a la Asamblea Leislativa del resultado de 

a la fuerza plica, las medidasla investigmci6n, 6) dictar, on respqeto 
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pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 

garantia y libertad irrestrictas. En caso de que est6 decretado el 

reclutamiento militar, podrc igualnente el Tribunal dictar las medidas 

adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los 

ciudadanos uedan emitir libremente su voto. Estas medidas 1-s hard cumplir 

el Tribunal por si solo o Eor medio de los delegados que designe,..." 

3. PRIMEIDS PASOS Y PRIMER)S SISEMAS DE CORANIZACIW.4 

Ya estructurado juridicamente el nuevo sistema electoral costarricense y
 

teniendo un contenido en la propia Constituci6n Politica el Cuerpo de
 

Delegados, canienza a desarrollarse a partir de las elecciones de 1954 su
 

quehacer democratico y ccmienza a tanar form una instituci6n que con el
 

correr de los aios ha llegado a ser de vital importancia para la democracia
 

costarricense. Con un n6mero muy reducido de integrantes, unos diez para las
 

elecciones que se presentaron desde el cincuenta y cuatro hasta el sesenta y
 

seis, sus miembros eran escogidos parte dentro del personal propio y
 

permanente de la instituci6n y parte eran ciudadanos qua deseando servir a su
 

Patria y reuniendo condiciones de imparcialidad politica, de fervor civico y 

prestigio dentro del conglcmerado costarricense, eran llamados por el Tribunal 

y luego de nambrados y juramentados se convertian en funcionarios pblicos que 

trabajando "ad honorem" -4sta ha sido una de las caracteristicas mas preciadas 

del Cuerpo hasta la fecha- entraban de inmediato al servicio del Tribunal y de 

los partidos politicos y de los ciudadanos en general para velar por el orden 

del proceso, porque el mismo se realizara de conformidad con la legislaci6n 

que lo rige y para que todo trarscurriera conforme al modo dz ser dem6crata y 

pacifico del costarricense. 
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En esos primeros alios los delegados no portaban identificaci6n ni 

distintivo alguno y su principal funci6n consistia en presentarse a aquellos 

lugares donde se producian incidentes para tratar de que los mismos 

finalizaran. Su 6nica arma era el diilogo y la fuerza d.! su intervenci6n 

estaba corwtituida, camo lo estA hoy, por su propio prestigio y por el 

prestiglo de la instituci6n que se representa; su funci6n la ejercian a nivel 

nacional, aunque por l6gicas circunstancias sus funciones se limitaban casi 

exclusivamente al Area metropolitana de San Jose y cabeceras de provincia. Es 

importante hacer menci6n, y por otro lado es de absoluta justicia el hacerlo, 

que a los primeros miembros del Cuerpo de Delegados, algunos de los cuales 1o 

son todavia el dia de hay, se debe en gran parte 1o que la instituci6n ha 

llegado a ser; fueron maestros del dialogo por 1o que negociaron con los 

partidos y sus dirigentes; mandaron discretamente a las autoridades policiales 

en la 6poca en que 4stas no estaban acostmbradas a recibir 6rdenes de 

civiles, marcaron cauces por los que iban transcurriendo las actividades 

p1blicas de los partidos y supieron atender, con enorme serenidad y cordura, 

situaciones tcdavia de cierta violencia que se presentaron en las campahas 

del cincuenta y cuatro al sesenta y seis que au'n reflejaban muchas veces los 

ardores y resquemores de la guerra ci.1il de 1948. Y todo Asto 1o hicieron 

contando con escasisiuo personal y con una organizaci 6 n todavia muy 

rudimentaria que consistfa en un jefe nacional y el grupo de delegados; ya en 

1966 se ampli6 un poco .el numero de 6stos, pero la organizaci6n u organigrama 

se limitaban a un jefe nacional, a un jefe por provincia, que por cierto era 

el unico delegado de la misma, y un jefe del Area metropolitana donde si 

existian algunos otros delegados.
 



4. EMrUIEIoN HISTORICA 

Las campaRaa electorales de 1970, 1974, 1978 y 1982 marcaron la evoluci6n
 
hist6rica y el asentamiento 
 total, dentro del quehacer democrAtico
 
costarricense, del Cuerpo de 
Delegadoe del Tribunal Supremo de Elecciones de
 
Costa Rica. Los cuadros de organizaci6n se defineny sus atribuciones, deberes 
y obligacicces se reglamentan y su acci6n dentro del campo electoral
 
costarricense recibe el refrendo tanto de los 
ciudadanos en general camo 
de
 
los partidos politicos en particular. Se dota a los delegados de una
 
identificaci6n qua aunque sencilla 
-no es 
mns que un carn& les permite en
 
cualquier circunstancia identificarse con quienes 
deben relacionarse o sobre
 
quienes deben actuar y 
se dise&,' un brazalete que constituido por los colores
 
de la bandera de Costa Rica y con la la s6la inscripci6n 'Tribunal Supremo de
 
Elecciones. Delegado", 
es 
suficiente para que autoridades y ciudadanos les
 
guarden el respeto y cbedezcan sus instrucciones. En el orden num4rico el
 
cuerpo se eleva 
a cerca de doscientos miembros ya no estractados en parte del
 
personal del Tribunal, sino escogidos especialmente de las mAs distintas 
capas
 
sociales y de las m6s variadas 
fuentes de ocupaci6n -hay profesionales,
 

maestros, empleados, empresarios, etc.- a los cuales se les asignan 
trabajos o
 
funciones en las mis diversas zonas del pals y su 
organizaci6n se va
 
sofisticando en 
el sentido de una mejor preparaci6n -el propio Tribunal con la
 
jefatura nacional patrocina la formaci6n de los delegados y una mis adecuada
 
organizaci6n ejecutiva. 
 Se crean por reglamento las bases fundamentales de su
 
organizaci6n y se definen 
con claridad sus requerimientos y funciones.
 

Efectivamente, el dia 21 de 
nmayo de 1981, el Tribunal Supremo de Elecciones 

decreta un reglamento que en lo conducente dice: 
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"El Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de las facultades quo le 

99, 102 incisos 6) y 9) de la Ccnstituci6n Politica yconfieren los articulos 


Electoral; y considerandos que el
el artlculo 19, inciso f) del C6digo 

Tribunal Suremo de Elecciones dentro de las funcionso uo le confiere el 

se encuntraarticulo 102 do la Constituci6n Politica, en sus incisos 5) y 6), 

de delegados y pronunciarse conla des "5)investigar por s o mr. medio 

respecto a tada denuncia fornmulada par los partidos sobre parcialidad politica 

del Estado o sobre actividades de funcionarios a quienms lesde los servidores 

la fuerza pdblica, lasest6 prohibido ejercerlas...i 6) 	 dictar, con respecto a 

los proceos electorales se desarrollen enmedidas pertinentes para qus 

condiciones de arantias y libertad irrestrictas... Estas medidas las harA 

cunmlir el Tribunal par af o por medio de los delegados que designe." En base 

de que la contienda electoral se a lo expuesto y con el objeto primordial 

y garantias irrestrictas, y de que pordesarrolle en un ambiente de libertad 

coarten en ninquna forma las manifestaciones o actividadesconsiguiente no se 

cumplir con laspoliticas d. los electores y en raz6n de que el Tribunal debe 

Cuerpo de Delegados, sin que en casoobligaciones dichas por medic de un 

alguno sea menester la intervenci6n personal de los miembros de este Tribunal 

el fin de que los miembros del Cuerpo de Delegados se rijan por las y, con 

reglamento del cuerpo dedisposiciones pertinentes, decreta, el siguiente 

delegados."
 

"Articulo .- El Tribunal Csinar4 el ndmero deSupremo de Elecciones, 

del2g os que estime necesario, los cuales sercin colaboradores directos en el 

cuinplimiento de las leyes y disposiciones relativas a La oraniaci 6 n, 

direcci6n y vigilancia de los actos del sufragio. Tendrin bajo su directa 

responsabilidad la de vigilar y hacer cumplir las dispsiciones o 

en cuanto a la forma de arantizar lainstrucciones qua se les indiquen 
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libertad y el orden en materia electoral, para lo cual habrin de contar en 

tcdo momento con el auxiLio de las autoridades constituldas. Deberan mantener 

la mis atsoluta neutralidad politica. No podrin en sus intervenciones 

apartarse de las instrucciones precisas que recibieren de sus superiores y 

deberhn consultar al Tribunal en aquellos casos en que no tuvieren elememtos 

de juicio suficientes para actuar." 

"Articulo 2.- Para ser deleado del Tribunal Supremo de Elecciones se 

requiere: a) ser costarricensel y b) ser ciudadano en ejercicio." 

"Articulo 5.- El Cuerpo de Delegados tendrA un jefe de ncmbramiento del 

Tribunal Supremo de Elecciones, quien seri el responsable de su organizaci6n y 

exacto cumplimiento de las 6rdenes que emanen de aqul. Servir4 ademis acmo 

medio de enlace entre el Tribunal y los miembros del Cuerpo de Delegados, sin 

perjuicio de que el Tribunal pueda tmbi6n, cuando asi lo considere necesario, 

cimunicarse directamente con los dems delegados o darles instrucciones 

precisas 2ara determinados asuntos." 

"Articulo 7.- Sin perjuicio de las demos funciones que acuerde el 

Tribunal Supremo de Elecciones corresponde a los delegados: 

A) Velar por el cabal cunplimiento de las 6rdenes y medidas que 

acuerde el Tribunal Supremo de Elecciones tendientes a que 

'.oe proceos electorales se desarrollen en condiciones de 

garantia y libertad irrestrictal 

B) Servir caao rpresentantes directoo del Tribunal Supremo de 

Elecciones ante los gcbernadares, jefes de la Guardia Civil, 
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de la Guardia de Asistencia Thral y dems autoridades de 

2aliaff o de cualquier otro orden en tcdo lo relativo a la 

direcci6n y vigilancia del sufragiol 

C) Dispcner lo que estimen oportuno y convenlente para ue las 

reuniones o mitines liticos y manifestaciones o desfiles 

que organicen los partidos pliticos, previa la autorizaci6n 

de las autoridades ccj tentes, se celebren sin ser perturba

das por personas o grupos adversos, evitando choques que pue

dan ser causa de des6rdenes p1blicos; 

D) Aistir a las reuniones X manifestaciones politicas, vigilar
 

"l desarrollo de las mismas y ordenar a las autoridades que 

tomen las precauciones pertinentes para evitar perturbacio

nesl 

E)	Cumplir con las 6rdenes e instrucciones que les importa el 

Tribunal Supreno de Elecciones, para que en la fecha que 

seKPila el articulo 98 del C6digo EJectoral, las elecciones 

se verifiquen en un clima de 6ptima libertad; 

kl) 	 Camunicar al Tribunal Supremo de Elecciones los casos de 

desobediencia de alguna autoridad a sus instruccioneo, con 

indicaci6n de la prueba en su poder, para que previa la 

informaci6n respectiva se tamen las dispociones pertinentes; 

G) 	Las dems funciones qu pOr ley o por acuardo del Tribunal 
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Supremo de Flecciones ".es corresponda." 

"Articulo 11.- El Tribunal Supreno de Elecciones proveer4 a los delegados 

de un carn4 y de una insignia que los identifique cano tales para el 

ctmplimiento de su funciones." 

Luego de haberse dictado y c.npezado a aplicar el reglamento transcrito en 

1o conducente, la instituci6n del Cuerpo de D'aegados adquiri6 su forma 

definitiva y el trabajo qce hubo que agrcgar fue el de organizarlo 

armonicamente, llevarlo a sus requerimientos numricos que tuvieran una 

relaci6n con el n~mero ua electores y de mesas electorales, distribuir sus 

dar el mejor deintegrantes de manera que en su relaci6n geogrfica pgieran 

los servicios. Cumplido 6sto, el Cuerpo de Delegados adquiri6 su plena 

madurez y es hoy, ccmo ya lo hemos dicho, un elemento indispensable en el 

quehacer democrtico costarricense y por consecuencia un 6rgano que en el 

proceso electoral tiene po-,- derecho propio un papel preponderante que tanto 

garantiza & Tribunal cano superior que es del grupo una adecuada 

representaci6n, ccmo a los ciudadanos y partidos un adecuado encauzamiento del 

proceso. 

5. FORM, ORANIZACION Y ESTrUCTURA ACTUALES 

En los dos dltimos procesos de elecciones, o sea los de mil novecientos 

ochenta y dos, y mil novecientos ochenta y seis, el cuerpo de delegados, y 

luego de sufrir los prooesos a que he hecho referencia, ha basado su
 

organizaci 6 n, actuaci6n y funciones en un organigrama que se puede resumir asi: 

I. TRIBUNAL SJPREM4 DE ELBCIONES 
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SSCRETARIAII. 	 JEFATURA NACIOAL 


RADIO
JEFE NACIONAL 

COMINICCINDEL3ADO PRIMERM 


DEEADO SUNDO
 

III. 	 JEFAMURAS P40VIC IALES
 

(integradas por un jefe y un subjefe)
 

IV. 	 COORDINACIOMES ZOtNALES 

(integradas en cada caso por un coordinador y los delegados que 

sean neoesarios) 

Cano se camlrende del organigrama qua antecede la mhixima autoridad es el 

Tribunal Supremo de Elecciones del cual dimana la representaci 6 n de los 

delegados y a cuyas directrioes y lineamientos estA smetido todo el Cuerpo. 

A cargo de la Jefatura Nacional se encuentra un equipo de tres personas 

una de las cuales tiene la autoridad y responsabilidad sobre el Cuerpo de 

Delegados y es el jefe nacional. A 6ste lo asisten el delegado primero y el 

delegado segundo, quienes ad-nas de suplirle, por su orden, en sus ausencias 

tenporales o accidentales, cumplen funciones propias de asesoramiento a la 

Jefatura y funciones ejecutivas dentro de la organizaci 6 n general que en la 

pr~ctica han sido las de coordinar entre ellos todas las jefaturas 

de 	 la divisi6nprovinciales haci6ndose cargo por mitades 

geogrfico- territo lal. 
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Dependiendo de la Jefatura Nacional se encuentran Iks siete jefaturas 

provinciales, una por cada provincia del pais, sean Alajuela, Cartago, 

Guanacaste, Heredia, Lim6n, Puntarenas y San Jose, cada una de las cuales 

tiene un jefe, que es el responsable final de todo 1o que corresponde a la 

labor de su provincia y un sub-jefe que suple al primero tambien en sus 

ausencias temporales o accidentales y act'a ccmo su consejero. Cada provincia 

a su vez se subdivide en zonas que tienen ccmo responsable a un coordinador al 

que le asignan el numero de delegados que ttCe considere necesario, previa 

consulta con el jefe provincial. El criterio para disefiar las zonas se basa 

en la densidad de poblaci6n (numero de electores), en las facilidades de 

transporte y en las experiencias anteriores sobre concentraciones de 

actividades politicas en la zona. 

Cada coordinador general se redne, durante el periodo eleccionario, 

semanalmente con todos los delegados de su Area y planean sus actividades de 

la semana coordinando al mismo tiempo trabajos ya efectuados para evaluarlos, 

se discuten los problemas del mcmento y se plantean los problemas tanto 

generales ccmo locales que se considera cnnveniente elevar a las jefaturas
 

provinciales o nacional; tambi4n se analiza todo aquello que 3e considera 

necesario elevar hasta el seno propio del Tribunal lo que se efect'a por los 

canales correspondientes. Con la misma frecuencia todos los coordinadores de 

zona de una provincia tienen reuni6n con su jefe provincial y tambien 

semanalwente todos los jefes provinciales se relnen con la Jefatura Nacional, 

la que a su vez se encuentra en contacto permanente -tiene oficinas en el
 

mismo edificio que ellos- con los sefiores Magistrados. Esta ccunicaci6n tan 

frecuente entre los miembros del Cuerpo y los integrantes del Tribunal, no 

s6lo permite una muy flexible, expedita y pronta comunicaci6n, tanto de la 

c'spide hacia las bases camo de 4stas hacia arriba, 1o que garantiza la 
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transmisi6n precisa de instrucciones y problemas, sinoeque +zbi~n hace 

factible la uniformidad de criterios y urn. visi6n global perfectamente 

confiable de todo el proceso. 

El Cuerpo de Delegados cano tal entra en funciones propiamente el dia que 

el Tribunal Supremo de Elecciones convoca oficialmente a 6 stas y sus labores 

se dividen en tres etapas. La primera que comprende desde el dia de la 

convocatoria a elecciones hasta el dia de apertura de plazas pdblicas; la 

segunda que es todo el per!odo de plazas pdblicas -los dos meses anteriores al 

dfa de las elecciones- y la tercera que es precisamente el dia en que se 

celebran las elecciones. Cada una de las etapas tiene sus caracterfsticas 

propias y representa para el cuerpo de delegados en su organizaci6n de hoy 

labores y ateriones particulares y concretas. Veimoslas por separado-

PRIMERAL HPAPA 

Se dedica a la organizaci6n de la provincia, revisando la integraci6n de 

cada zona, orientando a los delegados, especialmente a los nuevos que en la 

campaia se incorporan y se programa, por cada equipo de trabajo, el relativQ a 

todo proceso electoral. Se establece contacto con las autoridades policiales 

-guardia civil, guardia rural y trinsito- y se establecen relaciones con los 

lideres locales de los partidos politicos con los que se inicia una diilogo
 

sabre lo que ha de ser la organizaci6n del proceso. Se procede tambi~n 

durante esta etapa a la formaci6n y adiestramiento de los delegados a trav6s 

de cursos, charlas y mesas de trabajo que se efectLan tanto por la Jefatura 

Nacional camo por las jefaturas provinciales y las cordinaciones zonales. 

Paralelamente a toda la actividad mencionada los delegados entran tambi~n en 
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actividades de calle ya que los partidos proceden a efectuar en esta Apocp. 

toda clase de reuniones privadas que deben ser atendidas y encauzadas por los 

delegados. 

SEGUNDA ErAPA 

En esta etapa, de muy intensa actividad por parte de los partidos 

politicos y camo inevitable oonsecuencia de 4sto, por parte del Cuerpo de 

Delegados, los trabajos y coordinaciones deben multiplicarse al extremo. Cada 

zona debe estar atenta a las actividades que en su Area han de tener lugar o 

de las que por alli van a pasar; reuniones y desfiles politicos se 

mulitiplican y cada uno de ellos debe ser atendido, regulado y protegido 

adecuadamente, Io que es responsabilidad de los delegados contando con el 

apayo de las autoridades respectivas las que tambi~n deben ser reguladas por 

4stos. La distribuci6n de propaganda y los llamados piquetes proselitistas, 

que brotan para esta Apoca cano abejones en mayo, deben ser normados y las 

reuniones o concentraciones de fuerza que convocan los partidos tienen que ser 

atendidas adecuadamente. Se presenta entonces que para esta Apoca la mAs 

variada actividad del cuerpo de delegados que requiere no s6lo la mas efectiva 

coordinaci6n de cada zona, sino tambien una coordinaci6n interzonal y en 

ocasiones hasta ciordinaciones interprovinciales cuando las reuniones son de 

gran magnitud camo en el caso de las de fin de campaia en la ciudad de San 

Jos4 que usualmente requieren la movilizaci6n de delegados de otras latitudes 

del pais. 

TECERA ETAPA 

Esta etapa, aunque brevisima en duraci6n pues canprende s61o el dia de 
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las elecciones y ocmo extensi6n la vispera de las mismas, es en si una de las 

ms imprtantes del proceso pues se trata de la culminaci6n del mismo y de la 

raz6n de ser de todo el periodo precedente, pues el Tribunal, el Cuerpo de 

Delegados y todos los organismos conexos tienen su raz6n de ser en el 

principio sagrado para nosotros los costarricenses de organizar la libre 

elecci6n por parte del pueblo de todos los representantes populares, 

Manicipios, Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, lo cual s6lo se puede dar 

mediante la libre, eficiente, ordenada y garantizada emisi6n del sufragio 

popular. Y 4sto es 1o que se produce en el dia de las elecciones y para lo 

cual se preparan en el periodo precedente el Tribunal, los partidos y todo el 

pueblo de Costa Rica. 

En 6sta etapa particularmente le corresponde a cada zona tener 

localizado, evaluado y controlado cada centro de votaci6n, con cuantificaci6n 

y localizaci6n de las mesas de votaci6n a fin de poder brindar no s6lo un 

efectivo servicio sino poder corregir cualquier problema que se presente o en 

su Cefecto informar al Tribunal. Al efecto se suelen estudiar previamente las 

posibilidades de ccmunicaci6n, tales camo telefonos pblicos y vias de acceso 

y tanbi~n detectar con toda claridad los clubes politicos cercanos asi cCMo 

los dirigentes politicos a su cargo. Para ese dia se asignan delegados a los 

diferentes centros de votaci6n sobre todo para que se atiendan oportunamente 

la apertura y cierre de las mesas, que son los momentos de mayor tensi6n y 

d6nde se reportan los mayores problemas. Durante todo el dia existe una 

movilizaci6n permanente por el pals de delegados atendiendo el proceso y en 

cada zori se instalan sistemas de camunicaci6n, tanto para atender consultas 

ccm para transmitir normas, orientaciones y directrices a los delegados o a 

los ciudadanos que 1o soliciten o requieran. Es importante resaltar que esa 

etapa, ese dia propiamente, no termina para cada delegado sino hasta que tiene 
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el reporte cmpleto de cierre de meas en su prcpia Area asignada; no termina 

para el coordinador de zona sino hasta que toda la suya le ha brindado el 

reporte en este sentido y no termina para el jefe provincial hasta qua tiene 

el reporte total de su provincial para la jefatura nacional la etapa termina 

cuando ha recibido el informe de todas las provincias y as! lo informa al 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

Por cierto que en efectuar todas estas funciones, en el servicio civico 

que brindan, en la representaci6n que ostentan del Tribunal Supremo de
 

Elecciones de Costa Rica, los delegados cifran su mayor satisfacci6n, 1o cual
 

se refleja en el pirrafo que transcrib y que se extrae de uno de los informes
 

finales presentados por las jefaturas provinciales a la jefatura nacional al 

t6rmino del proceso electoral de 1986 y que a la letra dice,
 

"La Patria nos ha dado la oportunidad de servirle, no desperdicieios 

esta oportunidad y hagAnumslo con respeto y decoro, demostremos siempre 

nuestra neutralidad porque s6lo asi nos hacemos merecedores del respeto
 

de nuestros semejantes y la bendici6n de Dios.
 

Gracias, porque al efectuar esta labor podemos sentir la satisfacci6n de 

poner un grano de arena en el mar de paz, que nuestra Costa Rica nos da. 

Costa Rica nos necesita, por 1o tanto sirvAmosle como ella se merece." 

Las tres etapas relatadas, en cuanto a la jefatura nacional, se
 

desccmponen en los siguientes t~rminos:
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PRIMERA PVAPA 

Se inicia con la orden del Tribunal de entrar en actividades, la cual 

estA implicita en la convocatoria a elecciones que 6ste hace oficialmente. La 

primera actividad de la jefatura nacional suele consistir en la visita que 

efect6a personal y oficialmente a cada candidato presidencial debidamente 

inscrito, con quien, luego de ponerse a sus 6rdenes, discute los lineamientos 

generales que el Cuerpo de Delegados desea para sus prcpias labores. Despues 

de 4sta, los miembros de la jefatura nacional efectlan otra serie de reuniones 

con altos personeros de los partidos cam son los jefes de campafia, encargados 

de seguridad, etc., con los cual se coordinan una serie de aspectce 

relacionados con las actividades prcpias de la campafia. En estas sus primeras 

acciones la jefatura establece tambi4n contactos con los directores generales 

de la Guardia Civil, de la Guardia de Asistencia Rural y de la Direcci6n 

General de TrAnsito, para coordinar todo lo necesario en cuanto a las 

autoridades de policia. Estas reuniones se amplian con visitas a las sedes de 

las camandancias y cmisarias principales a objeto de establecer contacto con 

sus cnmandantes y personal los cuales segun se ha didio ya, por principio 

constitucional, se encuentran por esa 4poca -en todo lo electoral- a la orden 

del Tribunal de Elecciones que ejerce ese mando a trav4s del Cuerpo de 

Delegados en general y por supuesto en particular a travs de la Jefatura del 

mismo.
 

En esta primera etapa se efect6an contactos tambi6n con los distintos 

gcbernadores de provincia, con lideres de relevancia en 1o politico, con la 

Unidad Preventiva del Delito (U.P.D.) y con la Oficina Nacional de Seguridad, 

ambos organismos especializados del Ministerio de Seguridad Pdblica. Todas 
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estas reuniones que tienen cano cbjeto principal coordinar y fijar las bases 

de di~logo y acci6n neoesarias para una mAs efectiva labor durante toca la 

En el orden interno se intensifica la revisi6n y pulimiento de planes de 

trabajo con las jefaturas provinciales y se pone especial atenci6n a la 

organizaci6n de cursos y grupos de estudio a fin de una mejor preparaci6n de 

todo el personal bajo su responsabilidad. Paralalemnte se ccmienza la labor 

de supervi:i6n de las actividades de provincias y zonas y el ancilisis de la 

prcblemutica diaria que se va presentando. Ccmienza aqui intensific/xiose 

posteriormente, su principal labor que es la de ser conducto vital a travs 

del cual llegan a todo el Cuerpo de Delegados lzs orientaciones, normas y 

rdenes que continuamente van saliendo del Tribunal de Elecciones y hacer 

llegar a 6ste la problem6tica, inquietudes y circunstancias que en el diario 

quehacer politico se van presentando en la calle y cuya versi6n veraz llega a 

la Jefatura por la via del mismo Cuerpo de Delegados. 

SWUNA HIAPA 

En 6sta se mantienen en forma continuada los contactos iniciados en la 

primera y se establecen tambi6n reunioaes peri6dicas, generalmente semanales, 

aunque a veces mAs frecuentes, con los responsables de la fuerza p6blica para 

ir evaluando el proceso y para ir programando lo que falta. Se coordina toda 

la actividad del Cuerpo a nivel nacional y se multiplican las reuniones con 

los personeros de los partidos politicos, que se convierten prccticamente en 

diarias ya que tradicionalmente al calor de la campaia se aumentan las quejas 

y las protestas de unos contra otros y al Cuerpo de Delegados en general y a 

la jefatura en especial le corresponde ser el intermediario para que las 
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mismas se resuelvan y el proceso transcurra por los causes normales y, ccio 

dice nuestro reglamento, el proceso se de "en condlciones de garantia y 

libertad irrestricta." 

La Jefatura Nacional en cmbinaci6n y continua relaci6n con las jefaturas 

provinciales debe velar en cada etapa para que cada actividad se desarrolle 

dentro del marco legal establecido por la legislaci6n correspondiente y de 

acuerdo a las norzmas particulares que para cada caso o circunstancia especial 

va dictando el Tribunal. 

TER= XPA 

El dia de las elecciones la Jefatura Nacional, conjuntamente con im grupo 

de delegados previamente seleccionados para asistir a Sste en ese dia, se 

concentran en sus oficinas centrales, con los sistemas de camunicaci6n, para, 

mediante un contacto permanente con los delegados de todo el pais, ilevar el 

pulso de las elecciones, resolver consultas, atender problemas especificos, 

recibir de los partidos las quejas que presenten y mantener un permanente 

cont-cto con los Magistrados. 

Por dltimo, y para terminar la primera parte de este trabajo que tengo el 

honor de presentar ante este c6nclave de organismos electorales de Anmrica, 

ofrezco algunoe datos estadisticos referentes a la dltima campafia electoral 

nacional gue reflejan la estructura actual del cuerpo de delegados: 
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LA JEFURA NCICNAL 

El Jefe de Delegados , Ernesto Miontealegre Saborio 

El Delegado Primero : Alfredo Hernhndez Herrero 

El Delegado Segundo : Roberto Beeche Soler 

El Delegado Ejecutivo: Alvaro Herrera Ortiz 

Hubo ademis cuatro delegados asignadoe a la misma cano asistentes, para 

un total de integrantes de ocho delegados. 

IA PBfDYINIA I ALAJUEA 

El Jefe Provincial : Jorge Kopper Cruz 

El Subjefe Provincial: Oscar Kooper Corrales 

Tuvo la provincia adems cincuenta y seis delegados asignados para un 

total de cincuenta y odho. 

LA PRYFOVIIA DE CARrMO 

El Jefe Provincial : Guillermo Valverde Alvarado 

El Subjefe Provincial: Arturo Alvarado Rees 

Tuvo la provincia ademis dieciocho delegados asignados para un total de 

veinte.
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LA PFINfIA DE GLUNASM 

El Jefe Provincial % Aida Maria Montiel HLctor 

El Subjefe Provincial% Manuel Carrillo Aguirre 

Tuvo la provincia ademfs veintitr6s delegados asignados para un total de 

veinticinco.
 

IA PROVIWhIA DE HEIEIA 

El Jefe Provincial % Franklin Benavides S/ndhez 

El Subjefe Provincial- Luis F. Rodriguez Chaverri 

Tuvo la provincia ademnAs cuarenta y tres delegados asignados para un 

total de cuarenta y cinco. 

IA PRIVIIIA DE LIMN 

El Jefe Provincial : Prudence Bellay Richards 

El Subjefe Provincial- No hubo 

Tuvo la provincia ademcs once delegados asignados para un tot il de doce. 

IA PR1JllIA YE PENrARUA 

El Jefe Provincial : Rafael Ortiz Molina 

El Subjefe Provincials Alberto Chang Sindhez 
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Tuvo la provincia ademhs doce delegados asignados para un total de 

catorce. 

IA P1PFOVINIA DE SM JOSE 

El Jefe Provincial Jos6 Maria Arias limero 

El Subjefe Provincials Guillermo Echeverria Alfaro 

Tuvo la provincia ademcs ciento sesenta I odio delegados asignados para 

un total de ciento setenta. 

Delegados atenci6n observadores (D.A.O.): (Este es un grupo especial que 

nambra el Tribunal para efectos protocolarios de atenci6n a los invitados 

especiales y observadores que tradicionalmente vienen para las elecciones 

costarricenses y que para efectos administrativos y organizativos se adjunta 

al cuerpo de delegados ya que a sus integrantes el Tribunal les otorga tal 

car cter.) 

El Jefe D.A.O. Hubert Federspiel Kreut-zwald 

El Subjefe D.A.O. Rodolfo Gcnzilez Fonseca 

Tuvo la D.A.O. ademhs veintiodho delegados para un total de treinta. 

(Nota: Existi6 ademcs para las U1timas eleccicnes un numero de veintinueve 

delegados que par motivo de permisos o razones diversas a pesar de sus 

nambramientos y de haber sido juramentados no ejercieron funciones en la 

ca~fa) 
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El total de delegados con qua cont6 el Tribunal Supremo de Elecciones 

para atender las necesidades de todo el pais, que camprendieron un ndmero de 

un mill6n cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro 

votantes potenciales y la atenci6n de seis mil setecientas cincuenta y una 

mesas de votaci6n, fus de cuatrocientos oncm de los cuales trescientos 

odbenta y uno eran hambres y treinta mujeres. 

II. PARE DE DESARROILO 

Presentada en forma general la historia de la instituci6n del Cuerpo de 

De,'anados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, desde su g4nesis 

en imentos diffciles para el pais, hasta su ccmpleto desarrollo con el 

afianzamnento total de la democracia, es conveniente ahora dedicar algn 

esfuerzo para determinar cuiles son sus bases ideol6gicas y filos6ficas y cual 

ha sido la raz6n para su desarrollo en Costa Rica con total aceptaci6n y 

confianza de todos los elementos con 61 involucrados, sean el propio Tribunal 

-que cada vez lo apoya mcs y le da su lugar en el quehacer eleccionario- los 

ciu adanos en general, los partidos politicos en particular y las autoridades 

cxstituidas en especial. Eta instituci6n no podria ni siquiera pensarse en 

un pais que no tuviera camo su m~s alta aspiraci6n civica la vivencia total de 

la democracia con todas sus consecuencias ccmo son la plena libertad, la 

aceptac i6n de la voluntad popular, el respeto al pluralismo ideol6gico, el 

respeto a la persona y a las ideas, el amwr a la paz. Pero Costa Rica ha sido 

constante en este sentimiento ya por un siglo y por ello puede darse el lujo 

de crear este tipo de organizaciones o instituciones que al anaro de un 

r~gimen legal que todos sus ciudadanos -desde el ms ele"ado en posici6n hasta 

el ms humilde- procuran siempre respetar y m~s aun, fortalecer. 
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El Cuerpo de Delegados de Costa Rica, instituci6n dnica en el mundo 

democrtico basta donde conoce quien este trabajo presenta, es un esfuerzo que 

nuestro pais y sus instituciones rectoras, con el Tribunal Supremo de 

Elecciones a la cabeza, ban efectuado para ir perfeccionando dia a dia la 

sagrada instituci6n del sufragio. Lo que hcy para nosotros los costarricenses 

es ya parte de nuestro ser democr~tico, 1o ofrecemos acmo modelo prictico a 

este c6nclave de organismos electorales de Anrica, pero 1o ofrecemos no s6lo 

relatando la historia del mismo sino tambi~n relatando las bases en las cuales 

ha asentado su prcpia fuerza y efectividad. 

6. SIGNIFICADO CIVICO DEL CUEFRPO DE DELMADOS 

Segun el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, La palabra civico 

viene del latin civicus, de civis, ciudaano y es por definici6n "civil, 

patri6tico, perteneciente o relativo al civismo". El mismo diccionario nos 

define el civism cano el "celo por las instituciones e intereses de la 

Patria". 

Aqui estA la m6dula de la irutituci6n "Cuerpo de Delegados del Tribunal 

Supremo de Elecciones de Costa Rica". Efectivamente, 6ste esti cmpuesto por 

un grupo de ciudadanos que por su condici6n eminentemente civil, por su 

sentido patri6tico y por su celo por las instituciones de la Patria, son 

llamadoe por el Tribunal para que ejerzan este sentimiento y esta posici6n a 

su servicio y al servicio de la democracia costarricense. Esos ciudadanos 

aceptan el llamado del Tribunal invariablemente impulsados por el prestigio de 

la instituci6n y por su deseo de servicio a la Patria, pero con la 

caracteristica muy particular, qua es su camn denrninador, de que no les 



-30

gusta la politica partidista y por consiguiente no estin involucrados en ella, 

lo que les permite ser garantia de neutralidad en el proceso de elecciones. 

Unidos asi un poder del estado, cuyo prestigio es grande entre lo 

costarricenses, cuyo contexto legal que emana directamnte de la Coritituci6n 

y que se suplementa con legislaci6n id6nea, es garaxitia para el proceso 

electoral, con un grupo de ciudadanos, hombres y mujeres, con fidelidad y 

vocaci6n hacia la democracia y con celo por velar por las instituciones 

electorales y los intereses supremos de Costa Rica, el resultado es obviol el 

Tribunal Supremo de Elecciones y su Cuerpo de Delegados no s6lo en teoria 

constituyen una garantia, sino que en la prActica y a trav~s ya de muchos 

prooesos, los costarricenses han aprendido cada vez mis a respetarlos, se 

sienten perfectamente seguros de ellos y confian en que bajo su orientaci6n, 

vigilancia y arbitraje podrin mantener ese tesoro para ellos tan preciado de 

su rAgimen democrAtico. 

7. BASE CIVILISTA DE ESrE 

Al contrario de muchos paises en los que los procesos electorales son 

manejados o por poderes cun interferencias o presiones politicas cmno puede 

ser el Ejecutivo, o estin interferidos por influencias de caracter militar 

ccmo ha sido una triste y larga tradici6n en nuestra Iberoamrica, Costa Rica 

ha querido aislar sus organisms electorales de toda posibilidad de influencia 

politica, llegando al extremo, muy poco can, de salirse del esquema 

tradicional de tres poderes para variarlo a un modelo de cuatro poderes -uno 

de ellos el electoral- con tal de garantizar su total eficacia, independencia 

y garantla, as ccmo el total predaninio civil en el mismo. Ea por 6sto que 

el Cuerpo de Delegados no s6lo tiene caricter civico sino que en su propia 

esencia es totalmente civilista y su desarrollo se ha hecho y normado por 
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principios de una absoluta civilidad. Sus integrantes deben ser siempre 

ciudadano civiles que est~n dispuestos a ta--bajar hajo estos principios, a 

recibir instrucci6n en ese sentido y a acatar todas las disposiciones que 

rigen en la materia cuyos principios estin todos enmarcadoe dentro del derecho 

civil.
 

8. RELACICNES DEL CUEIPO DE DLHAOS 

Dentro de su actividad propia en cada proceso electoral, el Cuerpo de 

Delegados se ve obligado a tener relaciones con una enorme variedad de grupos 

humanos o sociales que por la misma sociolngia politica conforman el marco de 

6sta y tienen participaci6n en la misma. Igualmente se deben tener relaciones 

con los organismos oficiales y autoridadades constituidas que tienen que ver 

directamente con el proceso electoral. Esta relaci6n la basa juridicamente el 

Cuerpo de Delegados en el conjunto de leyes electorales que rigen nuestro 

sistema y en las disposiciones y orientaciones que continuamente da el 

Tribunal, pero camo ya lo dije al principio de este trabajo su principal 

fortaleza estA en el diAlogo y es por medio de 6Cte que trata de eacauziar sus 

relaciones y hacer que se cumplan las disposiciones. Ccno cons idero que este 

trabajo quedarfa inccmpleto y no se podria entender bien la instituci6n sin 

una explicaci6n al respecto, conviene hacer una breve explicaci6n de las 

rela7iones del Cuerpo de Delegados con sus principales interlocutores durante 

el proceso. Esto es, a) con el Tribunal Supremo de Elecciones; b) con los 

partidos politicoep c) con la fuerza prblical y d) con la ciudadanfa en 

general. Analicemos cada aspecto por separado: 
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A) RUAICN ES DEL CUERPO DE DELEDADOS CCN EL TRIBUAL SJPRU)DE ELXIONES 

Son las sustanciales y de ellas dependen todas las denAs. Resultan muy 

particulares puss en el Tribunal reside el derecho qua dste delega para 

determinadas circanstancias, actos y representaciones mediante los cuales el 

propio Tribunal, pOr un deedcblamiento legal, se hace presente en todos lo 

Abitos, lugares y circunstancias en quo dentro de un proceso electoral se 

producen actos politicos. Es tan real ese desdoblamiento y esa delegaci6n qua 

cuando cualquier delegado interviene, en cualquier rinc6n geogr~fico del pals, 

lo hace a ncmbre del Tribunal, y 6sto es importante porque alli radica la 

eficacia de su actuaci6nj pero es motivo tambi6n de una gran responsabilidad 

pies se podrian causar dafioe mayres si la respresentaci6n no se efect~a 

atendiendo siempre al espiritu y deseo del propio Tribunal. Par esta raz6r, se 

tieoe mudho cuidado en la esctgencia de los ciudadanos qua representarhn al 

Tribunal y loe llamados deben tener una conciencia plena de lo que significa 

ou representaci6n y su papel en cada caso en quae actda en el oontexto de la 

pugn politica. 

Lo anteriormente esbozado transcribe por si mismo la perentoria necesidad 

de una intima y estrecha relaci6n entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el 

Cuerpo de Delegados en la cual radica toda la efectividad y autenticidad de 

esta simbi6tica relaci6n. Por suerte para el pals y para sus instituciones 

6sto s.enore se ha dado asi hist6ricmente desde el nacimiento de ambas 

institu iones y alli ha radicado el 6xito de su labor conjunta. Este 6xito ha 

radi, a relaci6n y diilogo continuo y en la circunstancia de qua el 

Trihbi1 superior, nunca ha negado libertad de acci6n dentro de ciertas 

norm.l- 1 r rrpo, respetando BUS criterios y reccmendaciones cuando asi ha 
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parecido prudente y conveniente, y 6ste nuca ha perdido la conciencia de 

i n ia y su resposabilidad para con el Tzibunal. 

;Y o6no se ha cbtenldo todo lo anterior? Po' la conflanza. El Tribunal 

ha escogido slempre ciudadanos en los que puede confiar y los ciudadanos al 

aceptar lo hacen por la onfianza total qua tienen en aqu~l. Y de esta 

confianza resultan relaciones estrechas y diilogo permanente que si bien no se 

pude dar, por razones fisicas y geogr~flcas entre los Magistrados y cada 

delegado, si se da a travds de la Jefatura Nacional y de las jefaturas 

provinciales acio ya se explic6 cuando se hab16 de la forma, organizaci6n y 

estructura actuales. 

Centr&Ionos entonces en hablar de las relaclones entre el Tribunal y la 

Jefatura Naclonal. El heodho mismo de la escogencia por parte de los sefiores 

magistrados de las personas que han de integrar la Jefatura presupore una 

oonflanza, un corocimiento de ellas que casl de hedho implica una relaci6n 

personall 4sto significa cano coralario que desde el mcumento de sus 

nombramientos el diilogo estA abierto y es posible efectuarlo con la mayor 

fluidez y frecuencia. Este diilogo, a veces de viva voz par razones de 

amistad y de necesidad y urgencia, se da tambi6n por escrito en forma 

constante y de acuerdo con las normas que obligan al funcionario pdblico a 

tratar las cosas oficiales, pero es tremendamente efectivo y en el caso de la 

relaci6n Tribunal-Jefatura ha hedoo quo siempre exista entre ellos una 

compenetraci6n total que da como resultado una efectividad de labores que 

rnmca ha sido cuestionada. En cada proceso electoral son decoenas las notas 

qua se cruzan entre ambos organismos, de consulta, peticlones, informaciones y 

recmendaclones las que se giran de los delegados a los Magistrados y 

orientaciones, y disposiclones qua se giran de los magistrados hacia los 
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delegadk5o, pero todas conformn la unidad tanto en el pensamiento cam en la 

aooidn. Ad.s de las notas continuas, ao tambidn decenas las vces quo el 

Tribunal recibe en su mno a la Jefatura -y cuando lo considera necssario a 

ualquier otro delegado- lo cual redunda en otra manera do obtener la unidad 

do criterios y pr ends la efectividad do la representacidn quo so oatenta. 

Lo anterior dabs atpliars. laciendo cmstar que oantinuammnto los magistrado. 

on lo particular dialomn con distintco do , miembroe o no do la 

Jofatura y no resultan raras Im ooauions on qum a lao reunio s do trabajo o 

formaci6n do loa do oencurren uno o mda w.gistrdos lo quo tambidn 

prcpicia el didlogo continuo y la unidad do criterio. 

El respeto, el recouccimiento jer&rquico las canunidad do ideales y do 

filosoffa do servicio a los ciudadanos y a la Patria, la sujeci6n a las loyes 

y la inviolable adhesi6n a la democracia y al suf:agio son las caracteristicas 

nAh scbresalientes en las relacicnes del Cuerpo do Delegadoe con 6l Tribunal 

Supro do Elecciones. 

B). AI(MS DEL CUE1PO DE DUMADOS CCN LOS PARIIDOS PILITICOS 

Estas se troducen on forna muy intensa y a muy distintos niveles. La 

mencion banos al canienzo do este trabajo, quo una do las primeras actividades 

de la Jefatura Nacional es reunirse con cada uno de los candidatos 

oficialmente inscritoe con candidatura a la primera magistratural data 

reunin, debe decirse con claridad, no es s6lo do tipo protocolario, aurnue on 

ella se efectdan presentacices y saludoe, sino que es tambidn de trabajo ya 

que en ella se esboza entonces y se discute con ls candidatos el. programa de 

actividades del Cuerpo de Delegados y las normas quo Sate piersa o desea 

establecer. Esta reuni6n no suele ser la dnica se efectda entre jefatura y 
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candidatoe, se efect6a, sino que a lo largo de la campaia es usual que se 

rednan nuevamente en algunas ocasiones cuando las necesidades asi lo 

requieren. En esta primera reuni6r ha parecido conveniente tambi6n, y asi se 

ha establecido, solicitar a cada candidato la designaci6n de doe 

representantes suyos, del mAs alto nivel y con capacidad de tana de 

decisiones, para que lo representen ante la Jefatura Nacional del Cuerpo de 

Delegados y en contacto permanente oon 4sta durante la campafia puedan estar 

continuamente pulsando las actividades, resolvi do problemas, reorientando 

&finiciones y en general efectuando tama de decisiones que puedan garantizar 

el normal y correcto desarrollo de la camoiaa 

Paralelamente a las reuniones de la Jefatura Nacional cot los candidatos 

y sus representantes, a todos los niveles se desarrollan las relaciones del 

Cuerpo de Delegados con los partidos politicos. Las jefaturas provinciales 

suelen reunirse con los jefes de acci6n de cada partido en cada provincia y 

los coordinadores de zona y sus delegados con el resto de las estructuras de 

los partidos. 

Se coordina de todo en estas reuniones y se discuten y norman hasta cosas 

pequefias y sencillas pero del 4xito y facilitaci6n de las cuales suele 

depender el clima y buena mardia de la campafia electoral; desde la discusi6n 

sdbre seguridad, tema que preocupa mucho a los partidos, hasta la definici6n 

del lugar adecuado para colocar una tarima durante un determinado acto 

politico, son objeto de atenci6n en este diilogo y relaciones que se producen 

entre el Cuerpo de Delegados y los representantes de los partidos. Y es 

importante hacer ver que no s6lo en forma bilateral se producen estas 

relaciones; aunque la mayoria de las veces se dan entre el delegado y el 

representante de wu determinado partido, es tambi4n frecuente que a trav6s del 
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Cuerpo de Delegados se propicien reuniones o encuentros con miembros de 

distintos partidos para afrontar problemas canunes a todos. Personalmente y 

cwzo jefe de delegados en la dtima campafia, con relativa frecuencia me reunfa 

en sesiones de trabajo, en almuerzos o desayunos con los representantes de los 

candidatoe de los dos partidos mayoritarios y en ocasiones lo hacia con amtos 

a la vez lo que nos permitia tanar decisiones, orientar acciones y girar 

instrucciones que no 1o dudo por un momento fueron vitales para el 6xito del 

proceso ccmo tal. 

Es importante hacer ver, porque en ello se cifra en gran parte el 6xito 

de esta particular instituci6n electoral costarricense, que nunca las 

relaciones entre el Cuerpo de Delegados y los partidos se basan en prepotencia 

de los primeros sino que tienen su raz6n de ser en el papel de moderadores y 

conciliadores que 6 stos asumen; las relaciones pues no son para imponer y 

mandar sino para convencer y dialogar. Ain en aquellos casos en que deben 

girar disposiciones terminantes -caso de las 6rdenes emanadas del Tribunal o 

las leyes- los delegados procuran hacerlas ccmprender a los partidos, buscar 

la aceptaci6n de 6stos, convencerlos de su bondad, antes de tener que imponer 

una norma. Y no s6lo se limitan en sus relaciones a ser portadore.i de normas 

y de disposiciones; escuchan continuamente y tramitan las quejas de los 

partidos, conversan con ellos sobre la marcha de la campana y analizan todo 1o 

concerniente a la mdsma procurando siempre encontrar soluciones o convenir en 

crientaciones que, sin lesionar los principios juridicos generales del marco 

legal electoral permitan a los partidos desarrollar sus actividades dentro de 

la m~s amplia libertad, limit idola s6lo en relaci6n al marco legal 

miencionado, a la libertad de los demos y a la conveniencia y seguridad de la 

generalidad de los ciudadanos.
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C) RELAICNES DEL CUERPO DE DELMBADOS CCN LA FUERZA PUELICA 

Este rengl6n es muy importante y dificil de explicar por cuanto 

posiblemente iwo hay antecedentes en el mundo de que a unos civiles se les de 

poder tal, sin formar parte del gobierno camo autoridades policiales o de la 

fuerza p~blica constituida, al extremo de que sus propios ccmandantes deben 

cbediencia y hasta el Ministro de Seguridad P6blica sede su mando en cuanto a 

1o electoral se refiere. Sobre 4sto dice el Licenciado Rafael Villegas 

Antill6n en el libro citado de CAPEL "Legislaci6n Electoral Canparada", en la 

p~gina 86 es 1o siguiente: 

"Al convocar a elecciones el Tribunal, seis mese, atites del dia se~ala 

do, el Ministro de Seguridad Pdblica se presenta a las oficinas del 

Tribunal y pone bajo las 6rdenes de 6ste a la fuerza p6blica. Acto 

sinb6lico que revela el respeto de las autoridades encargadas de la 

seguridad del Estado por la suprema autoridad del Tribunal en el proceso 

electoral." 

Fen~wnc juridico incmprensible para muchos, para el costarricense 

resulta 1o mas natural, y no s6lo 1o mas natural sino lo mmis pr~ctico, 

efectivo y deseable, el saber que durante cualquier proceso electoral es al 

Tribunal a quien estA sujeta la fuerza ptblica. Y el mando y control de la 

misma 1o ejerce el Tribunal a trav4s del Cuerpo de Delegados, cada uno de 

cuyos miembros puede girar instrucciones a 4sta cuardo de aspectos electorales 

se trata. Lo anterior es camplejo y de dificil entendimiento para quien no 

estA familiarizado con nuestra legislaci6n y manera de ser pero trateremos de
 

explicarlo en forma prictica. El mando de la fuerza pdblica, en lo electoral,
 

corresponde, por Constituci6n, al propio Tribunal, pero resultando poco fdcil
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en la prfictica esta relaci6n directa por parte de un cuerpo colegiado con los 

organisms policiales, la misma Corstltuci6n brinda la prerrogativa al 

Tribunal de ejercer ese control a travis de delegados por lo que en realidad 

lo quo ocurre es que desde el mamento mismo de la convocatoria a elecciones el 

Tribunal deja a su Cuerpo de Delegados esta funci6n y por supuesto la 

responsabilidad la asume el jefe de delegados quien, como todas sus otras 

funciones, la ejerce a ncmbre del Tribunal e indica a los demos delegados las 

normas bajo las que ellos a su vez deben o pueden ejercer esta 

representaci6n. En un principio cualquier delegado, ante cualquier incidente 

o situaci6n de hedho, ante la necesidad de corregir algun desorden, o 

simplemente cao medida preventiva, puede llamar a cualquier autoridad que 

eFs. en la zona y darle las instrucciones pertinentes; si ya se trata de 

movilizar a cualquiera de los organismos policiales para atender, ciudar y 

garantizar cualquier evento politico, han de. ser los jefes provinciales 

quienes tamen las pravidencias del caso y ya cuando se trata de asuntos de 

mayor monta camo disolver reuniones o concentraciones con empleo de dicha 

fuerza, o utilizaci6n de gases lacrim6genos -ccao ha sido algunas veces 

necesario en el pasado- ante algunos brotes de violencia que se han presentado 

debido a algunos cabezas calientes que nunca faltan en un proceso electoral, 

las 6rdenes deber~n provenir o directamente de la Jefatura o de las jefaturas 

provinciales pero siempre en consulta con la nacional. Es importante si hacer 

ver que las autoridades policiales por si y en trat&ndose de problemas 

electorales, no pueden tamar de propio acuurdo la acci6n y deben esperar la 

disposici6n del Cuerpo de Delegados. 

Par supuesto que todo lo expuesto exige una relaci6n, coordinaci6n 

diilogo continuo del Cuerpo de Delegados con las fuerzas de seguridad p6blica 

que se produce a muy distintos niveles pero todoe con un cmdn denminador: 
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garantizar el orden, la tranquilidad y el respeto para y de los ciudadanos 

durante todo el proceso electoral. 

Deade el mcmento mismo en que se convoca a elecciones la Jefatura 

Nacional se pone en contacto con los Ministros de Seguridad P6blica, de 

Gobernaci6n y Policia y de Transportes, a los cuAles estAn adscritos por su 

orden la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural y la Policia de 

Trinsito, con el objeto de iniciar con ellos la necesaria coordinaci6n; el 

primer paso que se da es solicitarles que cada uno de ellos designe un oficial 

de enlace que serA a trav6s del cual - salvo necesidad de intervenci6n del 

propio Ministro- se llevar toda la relaci6n durante el periodo. Suelen 

tenerse despujs, cano ya se mencion6, reunioies con czda uno de los 

comandantes de las diferentes cxmisarfas y circunstancial y eventualmente se 

producen reuniones generales de todos los camandantes y la Jefatura Nacional. 

A nivel provincial cada jefe tiene reuniones con el llamado "canandante de 

plaza" y am los distintos oficiales de su jurisdicci6n y a nivel de zonas los 

co)rdinadores se rednen y dialogan bien con los oficiales destacados en su 

propia zona -si alli existe algu'n destacamiento de cualquier ramo de la fuerza 

pdblica-, bien am los mis cercanos y accesibles a su zona, que serfan los 

llamados en caso necesario de intervenci6n. 

Es sorprendente, la armonia que existe entre la fuerza pblica y el 

*Cuerpo de Delegados y 1o bien que se ccmpaginan unos cn otros. Los primeros 

-costarricenses ante todo- ban aceptado plenamente la intervenci6n de civiles 

en su radio de acci6n cuando se trata de lo electoral y los segundos han 

aprendido a ejercer ese mando con prudencia, con tacto y sobre todo en diAlogo 

para suplir, con el consejo de los oficiales, su desconocimiento en el campo 

policial. Es lo mds usual, en tiempos de politica, ver a un delegado y a un 
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oficial de la fuerza pdblica, ante una situaci6n irregular, discutiendo y 

analizando 1o qua debe hacerse,el primero aplicando su condici6n de 

conciliador, su extracci6n absolutamente civil, y el segundo utilizando sus 

la y control, pero ambos perfectamente concientesconcimientoe en represi6n 


de qua serA el delegado quien asuma la respcnsabilidad final.
 

Cono angodota descriptiva o ilustrativa de lo qua ee relata, en la dltima 

do la GuirdiaowqxPoa mo Jefe do Delegadoo di un orden al Direftor General 

Civil quien la aaent6 con el SePlor Minietro do Beguridad P ica a qu dn no 

le pareci ! do inediato me ll=6 por tel6fono para manifeatamo eu oposicidn 

a la mism y lae ramwo en la cumles no fundamntaba. No me peciro 

suficientes y oaf an lo manifot6 y no habidndanos padido ponar do Aourdo 

para exoner Ion criterionconvinime en presontarno Ante el Tribunal 

ntoa d mbon ydisidentes. Poibidos por el Alto Corpo dete oy6 Ion arg 

con el Jefe do Dalegados an cuanto a la prudencia y oorreoci6r do aucoincidi6 

acat6 por la fuerza pblica ralevAndoa al Ministroorden por 1o que 6sta so 

conde toda responsabilidad. Esta eas la relaoi6n del Cuwrpo de Dlegados lam 

hay intercambio do ideas, hayautorid.ades policialesi hay di logo constante, 


un dad de ideales y canuni6n demrtica, paro por uns jurisdicci6n y r~glmen
 

de Costa Rica, hay mando en lo electoral del Tribunallegal muy propios 

Supremo de Elecciones scbre las fuerzas policiales, y dste se ejorce a travds 

del Cuerpo de Delegados -independientemente del marco juridico quo lo def in

por una convicci6n y no por una imposici6n. Y esa conviccci6n nace desde las 

mhs profundas entrahas del arraigado ser democrAtico y civilista del 

coetarri cense. 
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D) REECIONES DE CUERPO DE DHAWADOS CCN T.A CIUDEM A EN GENERAL 

El Cuerpo de Delegados, cu2o ya ha quedado dicho, se ha convertido, a la 

par del Tribunal y como su dependencia, en una de las mAs respetadas 

instituciones nacionales que cada costarricense siente y respeta como propia y 

a la que se ve cao una de las garantias de su proclamada fe driiocrAtica. En 

este sentido existen las mejores relaciones entre ambos, el Cerpo se siente 

servidor del ciudadano y de la Patria y los ciudadanos confian plenamente en 

41. En el orden pr~ctico, cada vez que entra en funciones el Cuerpo de 

Delegados recibe todo el soporte de los coetarricenses para quienes el s6lo 

hedho de ver en las calles o en los campos a un hambre o una mujer con el 

brazalete de idendificaci6n significa que estAn viendo al Tribunal; 

continuamente los ciudadanos se acercan a los delegados para colaborar con 

ellos, para presentarles sus quejas y sus puntos de vista, para solicitarles 

ayuda. En la oficina de delegados es constante el ingreso de personas que por 

algdin motivo necesitan dialogar; los medics de comunicaci6n buscan tambi6n al 

delegado para enterarse del devenir del proceso y en general todo 

costarricense, el politico y el no politico, el que se queja ely ayuda,que 

el que aprueba nuestra labor o el que la recusa quiz4 s6lo por hechos 

circunstanciales o por el calor politico del mmento, reconocen que nuestra 

instituci6n es simbolo de la democracia costarrioense, es garantia del 

sufragio y es, por decirlo de algfin modo, parte de la idiosincracia 

costarricense que en la paz y el diilogo, en la armona y la tranquilidad, en 

la confianza y el respeto basa su raz6n de ser que tanto lo ha diferenciado en 

el oonvulso mundo politico americano. 
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9. 	 SMNIFICAMO DEU CUE1O DE 1FYK ADOS DENTM DEL COCWPTO DEMCRMrICO 

COSNA1MICERSE 

Del trabajo presentado so puede sacar, sin mayores esfuerzos, la 

conclusi6n de quo el Cuerpo do Delegados, dependencia del Tribunal Supreo de 

Eleociones de Costa Rica, cm una tradici6n ya de cuarenta ages de existencia, 

so ha convertido con los afias 	 en uno de los sustentos del sistema 

so enjuridico-electoral costarriensel ha convertido tambi6n una garantia de 

civilidad del mismo y sirve al Tribunal y a los ciudadanos para garantizar, 

siguiendo el espiritu de nuestras leyes, que no existen influencias ajenas al 

miesm Tribunal que puedan signficar interferencia con sus procesos y 

actividades. El Cuerpo de Delegados significa, dentro del concepto 

democretico costarricense, garantia de ieutralidad, posibilidad de diilogo, 

afin de servicio y sofistificaci6n pr/ctica de la garantia del sufragio y del 

proceso que lo antecede y on el que so bacen las labores de proselitismo. 

El Cuerpo de Delegados on fin, es una irntituci6n muy tica, que resulta y 

so o. igina justanente on la forma y modo de ser del coatarricense pero que ha 

demostrado, a trav~s de la experiencia de mudhos a~ws, quw es prfctica y 

efectiva y que, a pesar de haberse desarrollado y practicado on Costa Rica 

podria servir y ser t'til on cualquier otro pais, con la s6la condici6n de que 

6ste tuviera una acentada vocaci6n democretica, una pasi6n por la libertad y 

la paz, una legislaci6n que otorgue total independencia a los organismos y 

actividades electarales y un profunuo sentimiento ciudadano de servicio y de 

respeto por los organismos electorales. 
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10. COMENrARIOS FINALES 

He tratado de explicar, en forma sencilla y pr~ctica un concepto que en 

lo abstracto y en lo que tiene de contenido filos6fico resulta de dificil 

caprensi6n si no se ha vivido, pero por 1o menoe he tratado de describir a 

grandes rasgos la teoria del mismo y su desarrollo prictico aunque la vivencia 

de 6ste s6lo se pueda obtener de la participaci6n plena de un proceso 

electoral en Costa Rica con todas sus implicacienes. 

Si se me permite la comparaci6n, quiz4 un poco jalada del pelo, pero por 

otro lado grifica, uno puede escribir o hablar horas o pjginas o teras sobre 

el. Cuerpo de Delegados pero no pasar4 nunca de una descripci6n te5rica o 

dogmitica; es cco la persona a quien se le trata de describir qu6 es un 

mango. Se le puede graficar la forma del mismo, s caposici6n quimica 

deaglosada en proteinas, carbohidratos, total de nutrientes digeribles, etc.; 

se le puede indicar como y dcnde se cultiva, pero nunca se le podrA explicar a 

que sabe, aunque le presentemos comparaciones de sabor. La dnica manera de 

que quien recibe la explicaci6n sepa a que sabe el mango es que se cana uno de 

ellos. Igual sucede, se me ocurre, con el Cuerpo de Delegados; es una 

instituci6n muy pr~ctica y efectiva pero a su total conocimiento no se llega 

por la explicaci6n sino por la vivencia, no se llega por la observaci6n sino 

se llega por la participaci6n. 

En todo caso, el Cuerpo de Delegados es una dependencia del Tribunal 

Supremo de Elecciones que conjuntamente y como parte de 4ste, ha hecho 

,posible, en 1o democrAtico, vivir el ideal m~s que centenario del
 

coetarricense expresado ya en su primera Constituci6n dictada el pm:imero de 
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dicieabre de 1821 bajo el inspiradar numbre ds "Pacto de Ccnoordia" y que en 

lo cosducente dices 

"Deseando esta ovincia coruervarse libre, unda, segura y tranuila.... 

San Josd, Setimbre de 1987 


