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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Respetable Doctor lvlejía Orellana:

En forma respetuosa y atenta me dirijo a usted, para ¡nformarle que en
cumplimiento de la función que me fuera encomendada mediante resolución
em¡tida por esa jefatura, con fecha 12 de enero del año dos m¡l doce, me permití
asesorar y orientar el trabajo de tesis intitulado: "LA NECESIDAD DE
REFORMAR EL ARTICULO 24 LITERAL E DE LA LEY DE ARMAS Y
MUNICIONES DECRETO No. 15-2009", que para el efecto ha elaborado el
Bachiller EDDIE ALEXANDER RODRÍGUEZ CAMBRÁN, con carnet número
9717054.

a) En relación al contenido científico del trabajo asesorado, es viable ind¡car que
se ha desarrollado la investigación de un aspecto muy importante relac¡onado con
el uso de las armas de fuego princ¡palmente las que son de uso exclusivo del
ejército, que es un tema que compete profundizar, y en su caso regular de manera
adecuada por parte del órgano encargado. El trabajo fue desarrollado de una
forma científica y técn¡camente en un lenguaje adecuado, lo que constituye un
aporte sustancial al señalar las deficienc¡as y lo importante de implementar una
reforma en cuanto a ese tema.

En cuanto al aporte técn¡co del trabajo, es importante subrayar que se propone un
tema novedoso y que puede ser de utilidad. El registro de las armas de fuego que
son propiedad del ejército de Guatemala, con lo cual existirá un mejor control y
uso adecuado de las mismas.

b) En el desarrollo del trabajo, el investigador efectuó una actividad inic¡al de
recopilación de datos y obtención de fundamento doctrinario, aplicando los
métodos deductivo e inductivo, unido a las técnicas de investigación bibliográf¡ca y
documental, con lo cual logro elaborar un trabajo que evidenc¡a la correcta
aplicacjón de las d¡stintas técnicas utilizadas, ya que solo a través de estas podría
obtenerse la calidad de tes¡s que presenta el ponente.
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c) El trabajo que me ha correspondido asesorar ha s¡do redactado de manera
adecuada al nivel del grado que corresponde, denota conocimiento, capacidad
académica y utiliza de una forma clara los conoc¡mientos y resultados obtenidos.

d) Con el trabajo elaborado, su autor constituye científicamente a la bibliografía
relativa al tema de la neces¡dad de reformar el artículo veint¡cuatro literal e del
decreto numero quince guión dos mil nueve, y su incidencia en el ámbito Iegal, un
aporte interesante en esta materia, .por lo que la tesis del Bachiller EDDIE
ALEXANDER RODRIGUEZ CAMBMN, es merecedora de ser considerada y
atendida como es debido.

e) El lenguaje empleado durante el desarrollo de la tesis es correcto y el contenido
de la misma es de interés para la poblac¡ón guatemalteca, siendo el trabajo un
aspecto s¡gn¡ficat¡vo y realizado con esmero por parte del sustentante.

0 Las conclusiones y recomendaciones del trabajo de invest¡gac¡ón son acordes y
congruentes con su contenido. Después de reun¡rme con el sustentante, le sugerí
varias correcciones, siempre bajo el respeto de su posic¡ón ideológica y el
sustentante estuvo de acuerdo en llevarlas a cabo.

e) La bibliografía constituida y finalmente utilizada en la elaboración de la
investigac¡ón es pertinente, la redacción deltrabajo, es clara y precisa.

Por todo lo anterior expuesto me permito

OPINAR:

l. Que el trabajo asesorado cumple con los requis¡tos lega¡es ex¡gidos, en
espec¡al en el artículo 32 del Normat¡vo para la elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General
Público

. Que al haber cumpl¡do el estudian req técnicos-profesionales
exigidos por esa Un¡dad Académi MEN FAVORABLE de
dicho trabajo de investigación, pa nuar co rgencras
de nombramiento de revisor y
finalización

def¡n¡tiva

uisitos
)ICTA

Atentamente,
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UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍD¡CAS Y SOCIALES.
Guatemala,24 de agosto de 2012.

Alentamente, pase a la LICENCIADA ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO, para que
proceda.a revlsar el trabajo de tesis del estudiante EDDIE.ALEXANDER RODRiGUEZ
CA¡,1BRAN, intilulado: "LA NECESIDAD DE REFORI\¡AR EL ARTICULO 24 LITERAL E DE LA
LEY DE AR¡,44S Y I\,lUNICIONES DECREIO NO. 15-2009",

l\4e permito hacer de su conoclmiento que está facultada pata rcalizat las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaborac ón de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el rev¡sor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opin¡ón respecto del contenido
cientifico y técnico de ia tesis, la metodologia y técnicas de investigación utilizadas, la
redacción, los cuadros estadisticos si fueren necesaTios, la conlribución científica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban e!
trabajo de investigación y otras consideraciones que estir¡en p

DR. BO ER IMEJiA

cc.LJnidad de Tesis
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Ciudad de 6uatemala 5 de sept¡embre de 2012

Dr Boner€€ Amílcar Mejía Or€llana

lefe de la Unidad de Asesoría de Tes¡s

Facultad de Ciencias Iurídicas ySocial€s

Universidad de San Carlos de Guatemala

Respetable Doctor Mejía Orellana:

Me dirijo a usted, para informar que de conformidad con el nombramiento que me fue
encomendado, en mi calidad de rev¡sora del trabajo de tesis intitulado; "La necesidad de
reformar el Artículo 24 l¡teral e de la Ley de Armas y Munic¡ones Decreto no. 15-2009",
elaborado por el bachiller Eddie Alexander Rodríguez Cambrán, con carnet número 9717054,
por lo que procedo a emitir el dictamen correspondiente respecto a Ia revisión efectuada:

Se puede apreciar que el referido trabajo de investigac¡ón se efectuó apegado a la
inmediata dirección y sugerenc¡as de la revisora de tes¡s, habiéndose establecido el
cumplimiento de los presupuestos de forma y fondo exigidos por el Artículo treinta
y dos del normat¡vo para la elaborac¡ón de tesis de L¡cenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales de la universidad de San Car¡os de Guatemala, en el presente dictamen se

determina expresamente que el trabajo de investigación cumple satisfactoriamente
con los requisitos establec¡dos en dicho normativo.

Durante el desarroilo del trabajo se utilizo la técnica de fichas bib¡iográficas y la

documental, deb¡do a que con las mismas se obtuvo la informac¡ón acorde para la

elaboración de la tesis con datos de la actual¡dad.

En relación al contenido científico y técnico de Ia tesis, abarca las etapas del
conocimiento c¡entífico, el planteamiento del problema jurídico-social de
actualidad, obten¡endo una clara perspect¡va del problema que actualmente ha
representado la falta de regulación en cuanto al número de armas que actualmente
posee el Ejército de Guatemala y con ello falta de control real sobre el uso de las

misma5, y que en muchos de los casos ese tipo de armas por sus características son
utilizadas por miembros de¡ crimen organ¡zado.
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lV. El lenguaje empleado durante el desarrollo de la tesis es corr€cto y la estructura
formal de la tesis fue realizada eñ una secuencia ideal para un buen entendimiento
de las misma, así como la utilización de los métodos deductivo, analít¡co y sintético,
a la vez hace ¡nter€santes aportes altema de una forma sencilla y precisa.

V. Las conclusiones y recomendaciones son acordes y se relacionan con el contenido
de la tesis. le suge¡í al bach¡ller var¡as correcciones de contenido, así como de t¡po
gramaticaly de redacción, que consideré en su momento que eran necesarias, para

mejor comprensión del tema que se desarrolla, siempre bajo el respeto de su
posición elcual estuvo de acuerdo en llevarlas a cabo.

La bibl¡ografía utilizada es la adecuada y actual¡zada. De manera personal me

encargue de guiar al estudiante balo los lineamientos de las etapas

correspondientes al proceso de revisión, para con ello lograr, una adecuada
sustentación en la elaboración y desarrollo del tema.

En consecuencia me permito emitir dictamen favorable, ya que el tema
seleccionado por el autor reviste de gran importancia y constituye una contribución
académica para nuestra casa de estudios y en general para el ordenamiento jurídico
guatemalteco, por lo que amerita ser discutido en su examen público de graduac¡ón

a fln de optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y a

los títulos de Abogado y Notario.

Sin otro particular me suscribo de usted atentamente,

v .

Aboga y Nota
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. GUATEMAIA, 26 dE

febrero de 2013.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del

CStUdiANtE EDDIE ALEMNDER RODRÍGUEZ CAI\4BRÁN, titUIAdO LA NECESIDAD DE

REFORI\,IAR EL ARTÍCULO 24 LITERAL E DE LA LEY DE ARI\,IAS Y IIIUNICIONES

DECRETO NO. '15-2009. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la EiaboÉción de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Público
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A MI MADRE:

A MI HERMANO:
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A MI HUO:
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Fuente de amor y sab¡duría que por su inf¡nita miser¡cordia me
dio la vida, fortaleza y protecc¡ón para lograr este propósito.

Nrarta L¡d¡a Cambrán Turcios, por su amor, apoyo, su sacrmcio
y consejos, que Dios la Bendiga hoy. mañana y siempre.

Rolando Anton¡o Rodríguez Cambrán, por su apoyo brindado y
consejos, así como por su ayuda brindada, que Dios te
Bendiga en todo momento.
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INTRODUCCION

El presente fabajo de ¡nvestigac¡ón se elabora no sólo de dar cumplim¡ento a uno

de los requisitos que se exigen previo a optar el grado académico de licenciatura, sino

también por el interés fundamental, en demostrar la necesidad de reformar la Ley de

Armas y Municiones Decreto No. 15-2009 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.

Asi mismo en determ¡nar como el crimen organizado ha ganado cada día

más terreno, real¡zando sus act¡vidades sin que e¡ Estado pueda ponerle un

freno, en la mayoría de los hechos en que estos grupos se ven involucrados utilizan

armas de fuego de uso exclusivo del ejército, que en muchos de los casos han sido

dejadas abandonadas en las escenas del crimen, y ha resultado un obstáculo para que

se pueda efectuar una invest¡gación eficaz por parte del Min¡sterio Públ¡co.

El hecho de determinar s¡ en un dado momento esas armas forman parte del armamento

delejército de Guatemala, es ¡mportante señalarcomo un caso particulara está limitanteel

sucedido el dia ve¡nt¡cuatro de abr¡l del año dos m¡l nueve, en el complejo de bodegas

urbanizac¡ón del sur, kilómetro treinta punto cinco de la tuta al pacifico, municipio de

Amatitlán, Departamento de Guatemala, en el cual se produjo un enfrentamiento

armado entre miembros de una organ¡zación cr¡m¡nal dedicada al narcotráfico y

elementos de la división de anál¡s¡s e informac¡ón antinarcót¡ca (DAIA) de ¡a policía

nacionat civil, del cual {allecieron cinco agentes de esa entrdad.

Derivado de ese hecho el Ministerio Público inició una investigación por parte del Ministerio

Público,y alrealizard¡l¡genciasdeallanam¡ento, inspección, registroysecuestro, en unadela

bodegas del referido complejo se incautaron gran cantidad de armas de fuego de uso

exclusivo del ejército de Guatemala, estas se encontraban en unas cajas de madera las

cuales tenían la leyenda prop¡edad del ejérc¡to de Guatemala.

Así m¡smo en la actualidad debido a que no se reg¡stran las armas de fuego del ejército de

Guatemala, noexiste una certeza en cuantoalarmamentoque poseen yde igualformaaque

(i)



miembro del ejército en part¡cular se encuentra asignada

part¡cular, por lo que es de benefic¡o una reforma al Artículo

Armas y Mun¡c¡ones Decreto No. 15-2009 del Congreso de la

24 l¡teral e de la Ley de

Repúbl¡ca de Guatemala.

La hipótes¡s formulada fue de la siguiente manera: "Que se reforme elArticulo 24 l¡teral

e de la Ley de Armas y Munjciones Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República

de Guatemala vigente para que sea obl¡gación del ejérc¡to de Guatemala reg¡strar las

armas de fuego as¡gnadas en la Direcc¡ón General de Control de Armas y Municiones

(DIGECAM) ya que con ello exist¡ría un mayor control de las armas de fuego con que

cuenta y con ello ev¡tar que las mismas sean ut¡lizadas con fines d¡stintos a los

dest¡nados por esa instituc¡ón"

Se emplea el método analítico que perm¡t¡rá desplazar el conocimiento en partes,

en relac¡ón a lo que establece la legislación nac¡onal respecto a lo contenido en la

doctr¡na, la realidad y las leyes; al aplicar el mélodo de la sintesis, permite analizar

separadamente los fenómenos objetos de estudio, lo que permitirá descubrir la esencia

del problema, en cuanto a las repercusiones que tiene y la neces¡dad de su adecuac¡ón

juríd¡ca legal.

El estudio jurídico se desarrolla en c¡nco capítulos, los cuales se detallan de la

siguiente manera:

En el primero, desarrolla lodo lo relacionado con las armas, su historia, evolución,

tipos, fabr¡cac¡ón, armas modernas y clasifcación; el segundo contiene la

clas¡ficac¡ón de las armas de fuego según ¡a ley de Armas y Mun¡c¡ones, Decreto

No. 15-2009 del Congreso de la Repúbllca, as¡ como funclones y atribuciones de la

D¡rección General de Contro¡ de Armas y Municiones; el tercero establece

todo lo relac¡onado al cr¡men organ¡zado, sus pr¡ncipales actividades, antecedentes

histór¡cos, su organ¡zación, antecedentes históricos del crimen organizado en

Guatemala, característ¡cas y análisis de la legislación vigenle en relac¡ón a este tema;

( ii)
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el cuarto trata lo relacionado al t¡áfico ¡t¡c¡to de armas de fuego y fin"tr.np-
el quinto desarrolla lo que se ref¡ere a la necesidad de reformar el Art¡culo 24

literal e de la Ley de Armas y Munic¡ones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de la
Repúbl¡ca.

(¡ii )
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'1. Concepto de Armas

'1.1 S¡gnif¡cado de armas:

Es una herramienta de agresión útil para la caza y la autodefensa, cuando se usa

contra an¡males, y puede ser util¡zada contra seres humanos en tareas de ataque,

defensa y destrucción de fuezas o instalac¡ones enemigas, o s¡mplemente como

una efectiva amenaza. Un arma es por tanto un dispositivo que amplia la dirección

y la magnitud de una fuerza, de acuerdo al dicc¡onario de la real academia

española, " arma es lnstrumento, medio o máqu¡na dest¡nados a atacar o a defenderse".

1.2 Definición doctrinaria de armas de fuego:

lnstrumentos de dimens¡ones y formas d¡versas, fabricadas para lanzar v¡olentamente sus

proyectiles, aprovechando para ello la fuerza expansiva de los gases que se producen al

momento de la deflagración de la pólvora en el ¡nterior del casquillo.

" De ahí el nombre de arma de fuego, ya que este elemento es el que provoca el proceso

que concluye al ser expulsado al espac¡o la parte del cartucho denominado proyectil u

qiva ".2

"Arma de fuego se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté

concebida pata lanzar o pueda transformarse fác¡lmente para lanzar un balin, una bala

o un proyectil por la acción de un explos¡vo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus

réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se defnirán de conform¡dad con el

derecho interno. En ningún caso, sin embargo,podrán incluir armas de fuego fabricadas
3

después de 1899".

1. RealA@demia Española 2ma', hilpJ/lema.rae.es/drae/?vai=ama

2. l4a¡t¡nez Solóu ano, Edna Rossara, "Apuntes <!e C.iñ¡nolog¡a y Cnminalistica", Pág 114

3 Naciones Unidas "Proao.olo sobrc amas.le f@go de las Nacions Un¡das" a¡liculo 3 ( 8 dejunio de 2001 )



"Armas de fuego:

a) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil

puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido d¡señada para ello

o pueda convertirse fác¡lmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabr¡cadas

antes de¡ s¡glo XX o sus répl¡cas; o

b) cualquier otra arma o dispositivo destruct¡vo tal como bomba explosiva, incendiar¡a o

de gas, granada, cohete, lanzacohetes, m¡s¡1, s¡stema de misiles y minas".a

1.3 Definición legal de arma:

El Articulo I numeral 3, de Disposiciones Generales del Código Penal de Guatemala,

preceptúa: Todo objeto o instrumento, destinado a ofender o defenderse, las sustancias

explos¡vas o corrosivas y los gases asfix¡antes o corros¡vos y todo instrumento apto para

dañar cuando se lleve en forma de infundir temor.

La Ley de Armas y Munic¡ones y su Reglamento, no especifican una definición legal

de arma de fuego pues solamente se lim¡tan a proporcionar la clas¡fcación y como se

dividen las armas de fuego, asi m¡smo la divis¡ón de las armas por acción de gases

comprimidos, armas blancas, armas deportivas y defensivas, def¡niciones de armas de

fuego defensivas, ofensivas deportivas, Etc. pero no proporciona una definición de arma

de fuego ni de munición.

Si bien es cierto, en la Ley deArmas y l\¡un¡c¡ones Decreto No. 15-2009 del Congreso de

la República no ex¡ste una defin¡c¡ón de mun¡ciones; en la Convenc¡ón lnteramericana

Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Munic¡ones, Explosivos y

olros materiales relacionados (Aprobada en la primera sesión plenar¡a celebrada el 13

4. Nac¡ones Un¡das 'torverción lnte¡amr¡cana Contñ la Fabicación y et tuáfrco ¡citos.te Amas.te Fuego, Mun¡.¡on6,

Explosivos y otros Matel¡ales ", (8 Junio 2001 )
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de noviembre de 1997) en el Artículo uno se define las municiones como: el cartucho

completo o sus componentes, ¡ncluyendo cápsula, fulm¡nante, carga propulsora, proyectil

o bala que se utilizan en las armas de fuego, asi mismo en el Protocolo sobre armas de

fuego de las Naciones Un¡das del 8 de junio del 2001, resolución AJRes55/255 en el

Artículo tres se entenderá como munición el cartucho completo o sus componentes,

entrc ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en

las armas de fuego

1.4 Historia del origen de las armas

1.4.1 lnvención de la Pólvora:

La pólvora negra fue inventada por los chinos aproximadamente en el s¡glo lX de nuestra

era, más no concibieron las armas de fuego como nosotros las conocemos, solamente

la utilizaron para fabricar cohetes y fuegos artific¡ales. Su composición básica es una

proporción variable de salitre, azufre y carbón.

1.4.2 lnvención del cañón:

Los árabes, fueron los grandes comerciantes de la edad media, y gracias a ellos éste

tan importante ¡nvento llegó a Europa, y su avanzada cultura les permit¡ó desarrollar el

concepto básico del arma de fuego, en el que la pólvora al quemarse genera gases que

impulsan el proyect¡l por el tubo- cañón. En el siglo Xlll se comenzaron a ver piezas de

artillería en las batallas europeas, sobretodo en España ocupada por los árabes y en

conslante guerra para mantenerla bajo su dom¡nio.

Los materiales, empleados en su construcción comenzaron con madera dura, hasta las

diversas aleaciones metálicas posleriores.Muy lentamente la artillería se fue ganando la

conf¡anza de los ejérc¡tos, pero éstos todavía luchaban armados de espadas y fiechas,

fue necesario el perfeccionamiento del proceso de elaboración de la pólvora, med¡ante
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e¡ sjstema de separación de los gtanos de diferentes tamaños, para poder desarrollaÑ.lul'
armas portátiles eficaces.

l-4.3 ElArcabuz:

Las armas de fuego, ¡nd¡v¡duales fueron evolucionando como pequeños cañones de

mano por ejemplo "El Mosquete" que en el siglo XVI pesaba entre I y 10 kg, que solo

soldados muy vigorosos podían ut¡lizar y esto era posible apoyándolo sobre una horquilla

que se clavaba en el suelo y que le daba un punto de apoyo. Su cal¡bre era de hasta 22

mm. Y el peso de la bala unos 50 gramos, para la carga de pólvora se tomaba la mitad

del peso del proyectil.

Pero lentamente con el desarrollo de nuevas técnicas se fueron mejorando los

componentes y hac¡a e¡ s¡glo XVll un arcabuz tenía unos cinco k¡los de peso, lo que le

hacía utilizable por una persona normal y sin necesidad de la horqu¡lla. Con el arcabuz

el arma larga de fuego individual se vuelve tan efect¡va como para dominar las tácticas

en las batallas.

El sistema de ignición de la pólvora fue mejorando, comenzando con el cordel ó mecha

con brasa al rojo, el cual se arr¡maba a la cazoleta de polvorin para produc¡r el d¡sparo,

evolucionando luego a un mecanismo denominado llave de mecha.

La llave de rueda mejoró la ign¡c¡ón de la pólvora, pues en él un mecanismo de resorte

impr¡me un movim¡enlo girator¡o a la rueda de metal, provocando un torrente de chispas

sobre el polvorín. La llave de chispa es un mecanismo de resorte impr¡me un movimiento

pivotante y con fuerza al trozo de pedernal que al chocar con el depósito de pólvora

producen ch¡spas que incend¡an el potvorín, ya tenían disparador por lo que se podía

controlar con bastante precisión el momento del d¡sparo. Con éste tipo de arma se

lucharon las guerras napoleónicas y las de emancipación de casi toda Amér¡ca.

4
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1.4.4 El fulminante:

La invención del fulminante y de la llave de percusión, fue una gran revolución en cuanto

a fiabiljdad en el d¡sparo, ya que por fin quedaba eliminada la cazolela con el polvorín,

que tanto trabajo daba mantener seco y en su s¡tio. La proporción de fallos pasó de 1 a

15 para el arma de ch¡spa, a I en 300 para el arma de percusión. La forma de la llave no

camb¡ó mucho con respecto a las anteriores de chispa, ahora el mart¡llo golpea el porta

p¡stón y su fulminanle, el cual transmite la pequeña pero intensa llama por el oído hasta

la recámara.

A mediados del s¡glo XlX, lo último en armamento indiv¡dual de los ejércitos eran los

fus¡les a avancarga, con llave de percus;ón, caño de ánima l¡sa y un calibre en torno al

58, ya contaba con m¡ras fijas, y un alcance muy respetable.

1.4.5 El cañón estr¡ado:

El origen de las estrías en el cañón tuvo un fin d¡st¡nto al que se usa en la actualidad,

su función era rec¡bir parte de los residuos de los disparos, pues con la pólvora negra

eran muy abundantes, permitiendo seguir tirando s¡n neces¡dad de limpiarlo segu¡do.

Las estrías no eran helicoidales s¡no rectas, por lo que no mejoraban las cual¡dades

balísticas del arma.

Desde el s¡glo XVI se hicieron experimentos en este sentido, trazando rayas hel¡coidales

en los caños de los fusiles, esto daba al proyect¡l mayor alcance y precisión, gracias al

efecto giroscópico, y al mismo tiempo mantenia la vent4a de rec¡b¡r los residuos del

disparo. La carga era muy laboriosa y lenta, por lo que se utilizó en armas de caño corto:

en las carabinas dadas éstas defic¡enc¡as no fue ampliamente adoptado. El problema

era lograr introducir el proyectil por la boca del arma hasta la recámara, y que luego éste

tomara las estrías correctamente, se llegó a varias soluciones más o menos práct¡cas:

5
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Con un mazo se golpeba la baqueta y ésta el proyect¡lde plomo puro en Ia recámara, la

deformación lo ensanchaba, obligándolo a tomar las aslrías.

Ya en el siglo XIX se inventaron diferentes tipos de proyectil troncocónicos que siendo

de menor d¡ámetro que el cañón y por lo tanto llegaban a recámara sin mucho esfuerzo,

luego por la acción de los gases del disparo aumentaban de diámetro y tomaban las

estrías, se trata de los proyectiles "M¡nié" y sus variantes.

"El proyectil Min¡é es troncocónico y de plomo, en su base presenta un hueco en el cual

se coloca un pequeño cono de hierro, el cual al produc¡rse el tiro, y al ser más liviano

que el plomo, se encastra en la base del proyectil, ensanchándolo y haciendo que tome

las estrias del cañón. Todos estos ¡nconvenientes acabaron finalmente al desarrollarse
5

armas de retrocarga efect¡vas".

1.4.6 La retrocarga:

Desde hacía mucho tiempo se hacían esfuerzos por lograr la carga por Ia recámara de

las armas de fuego, en especial los cañones de campaña, pues obligaba a cargarlos a

descub¡erto, provocando bajas en sus serv¡dores. También ésto era deseable para las

armas en las fortificaciones, pues para cargarlos era necesario retirarlos de su posición,

lo cual era muy difícil por su gran peso y enlentecía la repetición del t¡ro.

Se h¡cieron muchos exper¡mentos, pero con la tecnología de antaño no era posible lograr

una hermet¡cidad conf¡able para la recámara, y era por allí que fallaban los proyectos,

algunos muy ingeniosos pero de construcc¡ón artesanal. Recién en el siglo XIX se pudo

5 Galeón, "Evol@¡ón ', htlp//$/W.qaleon.com/am¿sonline/documentos/evoluc¡ón. htmL (AbriL, 201 2)

6



,trm
¡s;'sEcFFr¡¡r¡ i:.
Y"-i, É¡v,r,concretar este logro.

Los pr¡meros modelos de retrocarga consistían en fus¡les de avancarga reformados, a

los que se le recortaba la zona de recámara y se les aplicaba alguno de los d¡stintos

sistemas de reforma existentes con oblurador móvil.

1.4.7 El cartucho metálico:

La ¡nvención delcartucho metálico es el gran salto adelante que hacía falta para consagrar

alfusil como el protagonista de los campos de batalla, desterrando las armas blancas al

papel de un complemento.

Este invento revoluc¡onado se hizo desear mucho tiempo, a la espera de los avances

tecnológicos en metalurgia que se produjeron en la segunda mitad del siglo XlX,

permit¡endo la concepción del cartucho auto contenido, el cual en su cuerpo de latón

agrupa proyect¡l, pólvora y cápsula fulminante. Existieron experiencias como la del

fusil alemán Dreyse de aguja, en el que los elementos que componen la mun¡ción van

encerrados en una cápsula de papel. Posteriormente, Flober y Huiller desarrollan el

cartucho de fuego anular, como el 22 LR., en el cual el fulminante está contenido en el

perímetro del culote. El sistema de Lefaucheux con ignición por esp¡ga también fue muy

utilizado en fusiles monot¡ro, así como revólveres, para desembocar finalmente en el

cartucho de fuego centralde Berdan, el utilizado en la actual¡dad.

Los primeros fusiles militares de esta clase se adoptaron a partir de 1870, teniendo su

origen en la guerra de secesión americana, empleaban un cartucho metálico de latón,
pólvora negra otambién denom¡nada "ordinaria", y los modelos que más se popularizaron

fueron los Rem¡ngton (EEUU), Henry Martin¡ (Gran Bretaña) y Mauser (Alemania), Ios

cuales ut¡lizaban el cal¡bre 1l mm.

El cartucho metál¡co, permitió segujr adelante con los diseños de armas innovadoras y se
puede dec¡r que ya concluido, el siglo XX, uno de los más revolucionarios en desarrollo

7
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de tecnologías, espec¡almente m¡l¡tares, no se ha conseguido sust¡tu¡r en la práctica este - ' '

excepcional invento.

1.5 Evolución de las armas

Las pr¡meras armas de fuego se llamaron de avancarga. EI t¡rador tenía que colocar la

pólvora en la parte baja del cañón por la parte de enfrente de éste, que se le llamaba la

boca. Las armas de avancarga tenían que cargarse en una secuenc¡a aprop¡ada o no

dispararían.

Las armas de avancarga eran lentas para cargarse, pesadas, no disparaban ¡ejos y no

func¡onaban bien en clima húmedo o Iluv¡oso.

Para encender la pólvora se desarrollaron diferentes tipos de sistemas de ¡gnición. Los

tipos de sistemas de ¡gn¡c¡ón más comunes, que aún están v¡gentes hasta el día de hoy,

son el de pedernal y el de fulm¡nante o cápsula de percusión.

1.5.1 El Sistema de Pedernal:

Un pedazo de pedernal se coloca en un perculor. Cuando usted mueve el percutor

hacia atrás y.iala el gatillo, el percutor se mueve hacia adelante. El pedernal golpea

el chispeador, pÍoduc¡endo chispas que caen dentro de la cazolela. Esto enciende la

pólvora de ignición y al quemarse ésta enciende la carga principal de pólvora negra en el

interior del cañón. El sistema de pedernal no funciona b¡en con lluvia o viento y requ¡ere

que los tiradores lleven dos tipos de pólvora negra.

1.5.2 El Sistema de Fulminante:

Alrededor de 1850, se introdujo el sistema de fulm¡nante o cápsula de percusión. La

cápsula de percusión contiene un químico que pÍoduce una chispa cuando se le golpea.

Esta chispa enciende la carga princ¡pat de pólvora en el inter¡or del cañón. Esto perm¡t¡ó
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una recarga más ráp¡da yfunc¡onó mejor que els¡stema de pedemalen malas conOi"ioneXgry'
climáticas.

1850-1900 EI mundo v¡o muchos camb¡os en el desarrollo de las armas de fuego y las

mun¡ciones entre los años 1850 a 1900. Las armas de avancarga fueron reemplazadas

por las armas con recámara de cafga, ahora conocidas como armas de fuego modernas.

El cañón de las armas de fuego modernas se carga por la parte posterior o recámara

del cañón. Esto permite una recarga ráp¡da. Las mun¡ciones modernas son mucho más

confiables que la pólvora negra, especialmente en condic¡ones climáticas adversas, tales

como lluvia o n¡eve.

1.5.3 Forma en que disparan las armas de fuego modernas

Las armas de fuego modernas util¡zan los mismos pr¡ncip¡os que las armas de avancafga.

El encend¡do y quema de la pólvora crea una presión, esta presión impulsa el proyectil(es)

a través del cañón y fuera de la boca. Las primeras armas de fuego modernas utilizaron

pólvora negra. Desde 1890, las armas de fuego modernas se d¡señaron para ut¡lizar

pólvora s¡n humo. Este tipo de pólvora crea una gran presión y no debe usarse en las

armas diseñadas para pólvora negra.

1,6 T¡pos de armas de fuego:

Las armas de fuego modernas pueden clas¡ficarse como:

1.6.1 De un solo tiro:

Las primeras armas de fuego modernas fueron de un solo tiro. Estas armas no tenian

cargador para contener las municiones. Después de cada disparo, el tirador tenía que

abr¡r el mecanismo de acc¡ón, remover e¡ cartucho gastado y cargar uno nuevo. La

escopeta de acción de bisagra es un ejemplo de un arma de fuego de un solo tiro.
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Aun cuando este tipo de escopetas puede tener dos cañones (yuxtapuestos o\9!}J2'
sobrepuestos) ésfos d¡sparan un t¡ro a la vez.

1.6.2 De repetición manual:

Con el tiempo, con el perfecc¡onam¡ento en los mater¡ales y diseños de los cartuchos,

mejoras en el proceso de fabricac¡ón y la aparición de los cargadores, se diseñaron

las armas de fuego de repet¡c¡ón manual. Las armas de repet¡ción manuai permiten al

tirador disparar más rápido. Simplemente moviendo la acción, el tirador puede expulsar

un cartucho de la recámara, y luego cargar uno nuevo delcargador.

1.6.3 De repetic¡ón o auto recarga:

Al final de los años 1800 fueron desarrolladas las armas semiautomát¡cas y las

completamente automáticas. Estas son clasif¡cadas como armas de fuego de recarga

automát¡ca y tienen un cargador. Cuando se jala el gatillo, el cartucho de la recámara se

dispara. La acc¡ón retrocede sola y expulsa el cartucho gastado. El muelle hace que la

acción se cierre. Cuando la acción se cierra, mete a la recámara un nuevo cartucho del

cargador. Sem¡automático significa que cada vez que se aprieta el gatillo se dispara un

cartucho. Los cazadores ut¡lizan rifles y escopetas sem¡automáticas.

Automát¡ca s¡gnifica que el arma continuará disparando mientras usted se mantenga

apretando el gatillo o se quede sin municiones. Actualmente, las armas completamente

automáticas, son utilizadas únicamente por los militares y la policía. Hoy en día los

t¡radores tienen muchas opciones cuando se trata de selecc¡onar un arma de fuego.

Generalmente, la mayoria de los cazadores empiezan usando un rifle o una escopeta.

1.6.4 Rifles y Escopetas:

R¡fle: Es un arma de fuego, de án¡ma lisa o rayada, de mano, y que se sostiene contra el

hombro, diseñada para descargar varios proyectiles (pequeñas balas, municiones

conocidas como perdigones) en cada disparo.

10



Se trata de un tipo de arma ligera utilizada sobre todo en caza menor, en particuXFggt
para aves, conejo, liebre, o en compet¡ciones de tiro al plato. Las escopetas

utilizadas en la caza mayor o destinadas a usos de pol¡cia o propós¡tos militares

emplean cartuchos con una única posta de punta cón¡ca (cartucho Brenneke) o

con perd¡gones de mayor tamaño, de acuerdo al dicc¡onario de la Reai Academ¡a

Española (Del ¡ngl. rifle). "Fusil rayado de procedencia norteamericaná".

Escopeta: (Del ¡t. schioppetto). "Arma de fuego portátil, con uno o dos cañones de

siete a ocho decímetros de largo, que suele usarse para ...1r".

¿En qué se diferencian? existen cuatro diferenc¡as bás¡cas entre los r¡fles y las

escopetas.

R¡fle / Escopeta:

Cañón Rayado /Anima Lisa

Un solo Proyect¡l / Var¡os Proyecti¡es

Largo alcance / Corto Alcance

Guión y Alza trasera /Guión delantero únicamente

Estas diferencias determinan los usos específicos para estas armas. Los r¡fles están

diseñados para tener precisión en el disparo. Las escopetas son diseñadas para disparar

el contenido de la carga a blanco móv¡les.

El r¡fle obtiene su nombre de Ia presencia de estrías esp¡rales que se encuentran en el

inter¡or del cañón llamado estr¡ado o ánima. Estas estrías hacen que ¡a bala gire sobre

su eje, ¡ncrementando la precisión y el alcance del rifle. La pared del cañón de una

escopeta es más delgada que la de un r¡fle y su ánima o superficie ¡nter¡or es lisa.

6. RealAcádemia Española Pifle" hiip/lema. rae.es/draepval=Rife (abril 2012)

7 RealAcademia Españoia "Escopera" http://lema. rse.es/drae/?val=Es@peta (abril 2012)

11



de escopeta tiene una cantidad de perdigones dentro de un casquillo de papel o de

plástico. El patrón de tiro está determ¡nado por una constricción o estrechamiento de la

boca del cañón llamada obturador o choke por su nombre en lnglés.

El obturador completo (full choke) produce un patrón muy apretado, adecuado para tiros

largos. El patrón o plomeo es muy denso y pequeño para cacería a corta distancia.

Es recomendado pata cazat ardillas o guajolotes silvestres. El obturador modificado

(mod¡f¡ed choke) produce un patrón más abierto, adecuado para d¡stanc¡as intermedias.

Recomendado para cacería de palomas y es el prefer¡do al util¡zar perdigones de acero

para la caza de patos o gansos.

El obturador de cilindro mejorado (improved cylinder) produce un patrón aún más abierto,

adecuado para d¡stancias cortas. A mayor distancia, el patrón de plomeo es demasiado

ab¡erto para asegurar tiros certeros. Es fecomendado para cazar codofnices, conejos y

otras presas terreslres. El obturador ab¡erto o cilíndrico (cylinder bore) produce el patrón

más abierto, adecuado para distanc¡as muy cortas. Fn distancias largas, el patrón de

plomeo es demasiado abierto para asegurar tiros cederos. Las miras de un rifle están

d¡señadas para apuntar con prec¡sión. Las de una escopeta son menos precisas y se

usan simplemente para apuntar.

Las partes básicas de las armas de fuego modernas tienen una var¡edad de partes

comunes tales como el cañón, los mecan¡smos de acc¡ón y las culatas. La forma cómo

un arma de fuego se ensambla determina el t¡po específico del mecanismo de acción,
por ejemplo un rifle de acción de cerrojo.

Los r¡fles y las escopetas tienen tres partes princ¡pales: culata, cañón y e¡ mecan¡smo de
acc¡ón:

La culata se usa para sujetar el arma de fuego.

El cañón es el tubo de lanzamienlo.

12
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vacío

Las culatas pueden estar hechas de madera, caucho, plásticos u otros materiales

s¡ntét¡cos. Las culatas de r¡fles y escopetas pueden ser de una pieza o de dos p¡ezas.

Las partes de la culata de un rifle o de una escopeta son:

Culata

Cantonera

Cachetera

Pistolín

Empuñadura

En el caso de las armas cortas, se Ie llama empuñadura. Las culatas y las empuñaduras

deben ser apropiadas al tirador.

Los cañones t¡enen las s¡guientes partes: recámara, ánima, boca del cañón (al frente),

cerro.io (atrás), guión y alza. La rccámara se localiza en la parte de atrás del cañón. Este

es el lugar donde se ¡nserta la munic¡ón.

El án¡ma es la pared interior del cañón por donde viajan la bala o los perd¡gones. La

distancia a través del ánima se llama diámetro del án¡ma. En una escopeta, el diámetro

delánima se m¡de en gauge. En un r¡fle o pistola, eld¡ámetro del án¡ma se m¡de también

en calibre, pero en este caso es la distanc¡a entre las crestas opuestas del ¡nter¡or del

cañón.

El cal¡bre es la medida del ánima o el d¡ámetro interior del cañón usados por un r¡fle o

escopeta en part¡cular El calibre es una medida directa del d¡ámetro interior del cañón

de un r¡fle. Se expresa en centésimas de pulgada; por ejemplo, un r¡fle calibre .22 tiene

un ánima de 221100 pulgadas de diámetro. Este también puede ser expresado en el

sistema métrico tal como 5 56 mm

13



no es una medida directa, pero se calcula como el número de perdigones de plomo

del d¡ámetro exacto del án¡ma necesaria para pesar una libra. Este es un viejo sistema

de medida lnglés. Así, una escopeta calibre'16 t¡ene un diámetro de ánima tal que 16

perdigones de plomo deldiámetro del arma pesarían una libra.

La med¡da del calibre (gauge) no tiene conexión con los diversos tamaños de perdigones

que pueden encontrarse en las mun¡c¡ones de escopeta. La ún¡ca excepción para la

medida ¡ndirecta del calibre es la escopeta 410. En este caso, la med¡da se ref¡ere

directamente alverdadero diámetro del án¡ma o calibre.

La boca es la parte frontal del cañón. Esta es la parte por donde el proyectil deja el ánima.

Algunas armas pueden tener más de un cañón: Cañones cuates, yuxtapuestos y cañones

sobrepuestos.

El mecanismo de acción se ut¡liza para cargar, disparar y expulsar el cartucho vacío.

las partes que componen el mecanismo son: el armazón, elgatillo, elseguro, elcargador.

Cómo estas partes se ensamblan determ¡nan el mecan¡smo de acción.

El armazón es la parte principal del arma. El cañon se adapta al armazón. El cerrojo

inserta al armazón. El gatillo se ¡nstala en el armazón. La manera cómo estas partes

ensamblan marcará los d¡ferentes tipos de mecan¡smos.

"Cuando se jala del gatillo, el percutor golpea el fulminante y éste detona la pólvora. El

gatillo se encuentra dentro del guardamonte. Algunas armas de cañon múltiple pueden

tener más de un gatillo. El gatillo de las armas cortas funciona como acción simple, doble

acción o doble acción unicamente"9

se

SE

A. Ja.inga, "EvoLrc¡óó de Annas de Fuego", hnp// $Ñ taringa.réVposls¡nfo,z984743/evotucto¡{e-armas-dejuego _megapost

hlm (Ab¡ir2012)
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El seguro de cerrojo es un mecanismo que se usa para prevenir que el

accidentalmente. Los seguros v¡enen en diferentes configuraciones

ubicados tamb¡én en diferentes posic¡ones.
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y pueden estar

Para abrir algunos mecanismos de acción es necesario que man¡pule el mecanismo

de l¡berac¡ón t¡po botón o mariposa. Estos también pueden encontrarse en diferentes

posiciones. El cargador es un mecanismo que contiene la mun¡c¡ón. Ex¡sten dos tipos de

cargadores: tubular y de caja.

El mecanismo de acc¡ón de un arma de bisagra se abre al medio, de manera s¡m¡lar al

mov¡m¡ento de las b¡sagras de una puerta. Lo más común es encontrar este tipo de acc¡ón

en las escopetas. Las armas con mecan¡smo de acción de tipo b¡sagra no tiene cargador

y son clas¡ficados como armas de un solo tiro. Aun cuando este t¡po de escopetas puede

tener dos cañones (yuxtapuestos o sobrepuestos) éstos disparan un tiro a la vez. Este

t¡po de acción está d¡señado para que tanto t¡radores diestros o zurdos puedan manipular

fácilmente este mecanismo

El mecan¡smo de cerrojo en un arma de fuego se opera en una secuencia de levantar,

jalar y empujar similar al cerrojo de una puerta.El mecan¡smo de acción de t¡po cerrojo

es muy común en los rifles de caza.

El mecanismo de carga de bomba toma su nombre de Ia acción que el tirador debe

realizar al jalar el guardamanos (fore-end) hac¡a adelante y hacia atras para poder abrir

y cerrar el mecanismo de acción. Esta acción de bombeo expulsa el cartucho de la
recámara y al¡menta uno nuevo desde el cargador tubular. Tanto los cazadores diestros

o zurdos pueden operar fác¡lmente este tipo de acc¡ón.

El mecanismo de acción de un arma de fuego de acción de palanca tiene un manubrio o
palanca de metal, el cual se local¡za en la parte posterior del gat¡llo. Este tipo de acción

está diseñado para que tanlo tiradores diestros o zurdos puedan operar este mecan¡smo

con facilidad.
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recarga automática. Una vez que el tirador llena el cargador, engancha el mecanismo

de acción una vez y jala el gatillo, el mecan¡smo automáticamente expulsará el cartucho

usado y recargará una nueva mun¡c¡ón en la recámara Aesto se refiere eltérmino reearga

automática. El arma de fuego es semiautomática porque el gatillo debe ser jalado por

cada disparo que se realiza. Es común encontrar tanto escopetas como rifles con este

tipo de acción.

1.7 Armas Modernas:

Gracias a la tecnología moderna, la

evoiuc¡onado considerablemente en

segunda guerra mundial.

fabr¡cación y utilización de armas de fuego

las últ¡mas décadas, especialmente desde

ha

la

En la actualidad las fuerzas armadas de muchos países cuentan en su arsenal con

subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras' rifles de precisión' pistolas semiautomáticas'

etc.Este tipo de armamento moderno permile la utilización de un fuego de alto calibre'

rápido y de máxima Precisión.

1.7.1 Subfusil:

El Heckler & Koch MP5 es uno de los subfusiles más comunes entre las fuefzas policiales

y militares. El subfusil o metralleta es una carabina automática d¡señada para disparar

munición de p¡stola; es por tanto un arma de fuego de tiro automát¡co y de corto alcance

(unos 150 m como máximo), pensada para proporcionar gran cadenc¡a de fuego en

distancias cortas.

Se diferencia de una pistola ametralladora en que mienlras ésta es un arma corta

(pistola), el subfusil es arma larga, pensado para usarse preferentemente a dos manos

y a menudo desde el hombro con culata. En ocasiones ha aparecido mencionada esta

arma como <subametralladora>, en traducc¡ón totalmente litera¡ del término en ing¡és

para la misma (submachine gun).
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Al principio las armas de fuego se fabricaban usando dos técnicas distintas, \!!r,

1 Por fund¡ción de h¡erro y latón que daba al cañón del arma una característica forma

de vaso, y el oído (orificio que comunica el exterior con la recámara para permit¡r el

encendido de la carga de impulsión) era taladrado y abocinado con la finalidad de

contener el cebo (fogón).

2. "Por la forja de hierro con la misma técnica usada para fabricar toneles, utilizando

cierto número de duelas soldadas y mart¡ileadas en caliente que eran reforzadas

por robustos cinchos para formar un tosco tubo férreo. Una vez que se obstruía

una extremidad con una fuerte tapa provista de un fogón, el cañón estaba l¡sto para

montarse en un afuste o cureña, según su tamaño"9

1.7.2 Fusil de Asalto:

. Fusil de Asalto (Ver anexo 1)

. El Sturmgewehr44 alemán entró en servicio en1944. Ut¡l¡zaba mun¡c¡ón

7,92 x 33 mm. Ver anexo 2)

. EIAK-47 soviético entró en servicio en 1949. D¡spara cartuchos 7,62 x 39 mm

(M43) (Ver anexo 3)

. El M16 estadoun¡dense entró en serv¡cio en1964. Dispara cartuchos

5,56 x 45 mm OTAN. (Ver anexo 4)

. El lMl Gal¡l ¡sraeli usado masivamente desde la Guerra del Libano de 1982.

Utiliza mun¡ción 5,56 x 45 mm OTAN.(Ver anexo 5)

I Wikipedia "Amas <le F@qo", htp//es wikipedia org/w¡ki/armas-de fuego. (Abr t. 2012)
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(también llamado rifle de asalto) es un fus¡l diseñado para elcombate, con capac¡dad de

fuego selectivo (capaz de d¡sparar tanto en modo totalmente automático como en modo

semiautomático). Los fus¡les de asalto son el arma de infantería estándar en la mayoría

de los ejércitos modernos, habiendo reemplazado o complementado ampliamente los

más grandes y potentes fusiles de batalla como el M'14 estadounidense, el FN FAL belga

y el Heckler & Koch G3 alemán. Como ejemplos de fusiles de asalto tenemos el fusil

M16 y la carabina M4 estadounidenses, elAK-47soviét¡co, el G36 alemán o el SteyrAUG

austriaco.

El fus¡l de asalto está encuadrado entre los subfusiles que disparan por lo general

munic¡ón de p¡stola para asalto cercano, y las ametralladoras ligeras que proveen de un

volumen más elevado de fuego sostenido de apoyo.

Los dos modelos más extendidos de fus¡l de asa¡to son el AK-47 y el M'16 que son el

ejemp¡o básico de su clase. Los rifles sem¡automáticos, como elAR-15, y los fusiles con

cargador limitado (de 5 a 8 balas, normalmente vers¡ones c¡viles de jos fus¡les de asalto),

no son considerados fusiles de asalto por su ¡ncapacidad de hacer fuego selectivo.

1.7.3 Ametralladora:

Una ametralladora es un arma de fuego automát¡ca diseñada para d¡sparar una gran

cant¡dad de balas a partir de un cargador o una cinta de municiones, que normalmente en

un lapso breve y de forma sosten¡da puede disparar cientos de balas por minuto, debido

a su mecanismo de d¡sparo automático, e ¡mpactando en un determinado campo de t¡ro.

Las ametralladoras generalmente son pesadas, volum¡nosas y están montadas sobre un

afuste. El uso moderno de esta palabra se refiere a las ametralladoras automáticas, que

fueron precedidas por las ametralladoras manuales con algunos detalles automáticos.
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El fusil de francotirador es un tipo de arma de fuego de prec¡sión que permite el disparo

a objet¡vos a muy larga distancia. Su ut¡lización es hab¡tual tanto en ejércitos como en

cuerpos policiales de todo el mundo.

Un fusil de francot¡rador típico busca la mayor prec¡sión posible en el disparo, para lo

cual va equipado con una mira telescópica y utiliza munición específ¡ca para el arma que

permita alcanzar largas distanc¡as sin perder precis¡ón de tiro. Eltérmino se suele util¡zar

para hacer referenc¡a a cualqu¡er arma de fuego de precisión con una mira telescópica

que pueda ser utilizada contra objetivos humanos. El fusil en sí puede ser uno normal,

pero al añad¡rle la m¡ra telescópica se convertiría en un fusil de francotirador.

El papel militar del francot¡rador se remonta al s¡glo XVlll, si bien el tipo de fusil espec¡fico

de francotirador es un desarrollo mucho más reciente. Los avances tecnológicos, y en

especial el de la mira telescóp¡ca, así como la mayor precisión en la fabricac¡ón de

las armas modernas, permit¡eron a los ejércitos crear equipamientos específ¡cos para

soldados entrenados como francotiradores. Los nuevos fusiles les perm¡tir¡an alcanzar

con precisión objet¡vos a distancias mucho mayores en comparación con los fus¡les de

infantería normales.

En comparación con otras armas, se distingue por su elevado nivel de precis¡ón grac¡as

a su mecanismo interno diseñado para este fin. Se trata de un producto capaz de realizar

un disparo certero a un objetivo situado a poco más de 1 km de d¡stancia, dependiendo

de diversos factores, para lo cual se elabora con piezas de alta cal¡dad. Se busca además

que sea un arma equilibrada, con un peso medio alrededor de entre 5 y 6 kg dependiendo

del modelo, marca, etc.

En los últ¡mos tiempos se ha convertido en un arma fundamental para los francotiradores,

tanto en el campo de batalla como para el desarrollo de Iabores policiales.Por Io genera¡

y para comodidad del usuario, debe poder adaptarse al cuerpo del tirador, algo que se
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su objet¡vo a tan elevada d¡stancia es necesario ¡ncorporar una mira telescópica además

de algunos accesorios más, sin embargo, por motivos tradicionalistas, se acostumbra

a presc¡ndir de todo aquello que no aumente la precisión del fusil, por considerarlo una

molestia o un estorbo.

Existen dos tipos de fusiles de precisión: sem¡automáticos y de repetición:

1.7.5 Fus¡les semiautomát¡cos;

Los fus¡les semiautomáticos se emplean para tareas que requieren de una cadencia

de fuego mayor que los fusiles de repetición, generalmente en sitios urbanos donde la

visibil¡dad no rebasa los 400 metros, aunado al hecho de que por sus mecan¡smos y

partes móviles, no es posible conseguir con ellos un tiro certero a más de 600 metros,

siendo la excepción de la regla el fus¡l HK PSG-1. Ejemplos de fusiles de este tipo,

además del ya menc¡onado, son el Dragunov SVD, el M21 SWS, el H&K MSG-90, el

Walther WA 2000, entre otros.

1.7.6 Fusiles de recarga manual:

Los fusiles de recarga manual se emplean en espacios abiertos y con una buena

visib¡lidad, pues son Ios más prec¡sos en este ámbito, ya que por sus caracteristicas,

como el empleo del ant¡guo mecanismo de repetición manual por acción de cerrojo,

permiten una meior precisión en disparos a \arga distancia, superando \os B0O metros-

Su baja cadencia de fuego no perm¡te que sean usados en espacios cerrados o en

aquellos en los que ia visibilidad es mala o casi nula. Ejemplos de este tipo de fusiles son

el Rem¡ngton 700, el AMP TS DSR-1, el Steyr SSG, el Al Arctic Warfare/L96, etc.

Una técnica empleada por las fuerzas armadas o de seguridad es agrupar en pareja a

estas armas; es decil dos indiv¡duos portando cada uno un tipo diferente de fusil, para

aumentar la seguridad de los t¡radores y lograr más rápidamente sus objetivos.
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Los fusiles de francot¡rador modernos se pueden, generalmente, div¡dir en dos clases\!:¡;i
princ¡pales: mil¡tares y policiales.

1-7.7 Fusiles M¡liferés:

Los fus¡les m¡litares a menudo suelen sacrif¡car un pequeño grado de precisión en aras

de la durab¡l¡dad, la fabilidad y la facilidad de mane.io en cond¡ciones de guerra. Además,

los francotiradores a menudo deben cargar con sus fus¡les en la batalla, así como otro

equipamiento, y durante largas distancias, por lo que es muy importante el peso del

arma. Las organ¡zaciones militares suelen también operar a menudo bajo importantes

restricciones presupuestadas, lo cual también tiene su efecto en el tipo y calidad de

fusiles que pueden adquir¡r.

1.7.8 Fus¡les Pol¡c¡ales:

Los escenarios en los que se ut¡liza el fus¡l de francotirador en e! ámbito policjal tienen

unos requerim¡entos distintos que en usos mil¡tares. Los francotiradores espec¡ales de

la pol¡cía normalmente requ¡eren d¡sparar a un lugar concreto del cuerpo del agresor,

nomalmente en la cabeza. Poresta razón, los fus¡les que ut¡l¡zan normalmente requ¡eren

una mayor precisión que los mil¡tares, pero en distancias más cortas, normalmente

menores que los 100 metros.

Algunos de los primeros ejemplos de fus¡les de francot¡rador d¡señados específicamente

para los requerimientos policiales fueron los que se fabricaron para ¡a policía deAleman¡a

Occidental tras la masacre de Múnich de los Juegos Olímpicos de 1972. Uno de los

fusiles diseñados bajo estos cr-iterios es el HK PSG-1, y a menudo se hace referencia a

él como el ejemplo ideal de este tipo de fus¡|. El FN Special Pol¡ce Rifle es otro ejemplo

de fus¡ldiseñado para usos pr¡ncipalmente policiales.
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más corta para favorecer la man¡obrab¡l¡dad en áreas urbanas. Son más prec¡sos y más

caros, dado que los presupuestos polic¡ales a menudo permiten mayores gastos en

fus¡les de francotirador.

1.7.9 Pistola:

Una pistola es un arma de fuego corta diseñada para usarse con dos manos y que

d¡spara balas a corto alcance (generalmente una distancia efectiva de 50 m). Creada

para la defensa, se ut¡l¡za contra ataques ofens¡vos, porque el propósito or¡ginal de la

pistola es herir a un atacante para ¡ncapacitarlo.

También existe la pistola neumática, que ut¡l¡za gas o aire comprimido en vez del gas

producido por la combustión de la pólvora; este rara vez se usa para efectuar ataques

contra otras personas deb¡do al escaso poder de parada por la relat¡va baja velocidad de

salida con que son d¡sparadas las municiones de bajo calibre, en camb¡o son mayormente

usados para t¡ro deport¡vo y caza menor.

1.8 Clasificación de tas armas

1.8.1 Armas de fuego:

El arma de fuego es un disposit¡vo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles

por med¡o de presión de gases con el fin de t¡ro a distancia. Este térm¡no se aplica

únicamente a los dispositivos que despiden gas a alta presión tras una reacción química

decombustión dentro delm¡smo d¡spositivo; de este modo se suele exclu¡rcomo armas de

fuego a los d¡spositivos que propulsan proyectiles por medio de aire o CO2 almacenadas

a presión por otros med¡os, los cuales en cambio se tienden a clasif¡car como arma

neumática, aunque en algunos países como Alemania, Canadá y Japón se los clasif¡ca

como armas de fuego
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Arma blanca o cortopunzante es aquella arma o her¡am¡enta que se caracteriza por

su capacidad de cortar, herir o punzar med¡ante bordes afilados o puntiagudos. Se

caractetizan asimismo por empuñarse en combate, y por lo tanto se usan en combate

cuerpo a cuerpo, aunque algunas de ellas tamb¡én son armas arrojadizas. Ad¡ferencia de

las armas de fuego, no requieren ser cargadas con munición ni propelente.

"Se las puede clas¡ñcar según su longitud en armas cortas, espadas, sables y de asta

larga.Ejemplos de armas blancas o de herramientas que pueden ser usadas como tales

"on",'o

. Alabarda

. Alfanje

. Almádena

. Almarada

. Bracamante

. Claymore

. Corvo

. Cuchillo

. Daga

. Espada

. Espadín

. Estoque

. Falcata

. Florete

. Gladius

Katana

Katar

Lanza

Machete

Mandoble

Navaja

Puñal

Puño de acero

Sa¡

Sica

Sable

Wakizashi

Shuriken

Kunai

10 t¡¡kipedia "Arma Blanca", hltp//es.wik¡ped¡a.org^¿iki/áma blan€. (Ab¡il. 2012)
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Un arma con carga en tándem es un disposit¡vo explosivo o proyectil que t¡ene dos o

más fases de detonac¡ón. Es ef¡caz contra el blindaje jaula y el blindaje react¡vo, que

está diseñado para proteger a un vehículo bl¡ndado de combate (en su mayor parte

tanques) frenle a armamento antitanque.l La primera fase act¡va el blindaje react¡vo

del blanco, limitando la efect¡vidad del ataque. Sin embargo, aunque el bl¡ndaje react¡vo

haya protegido al vehículo de un pr¡mer ataque, d¡cho blinda.ie ya no es "react¡vo" en el

lugar donde se ha produc¡do el ¡mpacto (ya que este tipo de blindaje es principalmente

una soluc¡ón que protege alvehiculo una ún¡ca vez), que se queda más vulnerable.

La segunda detonación de este mismo proyect¡l (motivo poÍ el que se define como carga

en tándem) ataca el mismo lugar donde se ha produc¡do la primera detonac¡ón y donde el

b¡indaje ha quedado desprotegido. Como las placas de blindaje utilizadas hab¡tualmente

son la única defensa con la que cuenta el vehículo, es más probable que la carga en

tándem (segunda detonac¡ón) perfore el blindaje.

La ojiva del cohete PG-7VR utilizado en el lanzacohetes RPG-7 y el más moderno

RPG-29 son ejemplos de armas con cargas en tándem. Asim¡smo, muchos misiles

esiadoun¡denses ut¡lizan cargas en tándem, ya que fueron diseñados durante la Guerra

Fria para luchar contra tanques soviéticos que solían llevar blindaje reactivo. Entre los

misiles estadounidenses que utilizan cargas en tándem están el BGM-71 TOW y el

Hellfire.

El desminado o eliminación de minas es el proceso de el¡minar tanto minas terrestres

como minas mar¡nas, de una zona, m¡entras que eltérm¡no rastreo de minas describe el

acto de la detección de m¡nas. Hay dos tipos distintos de detección de minas y desm¡nado:

militares y humanitarios. Dentro de las zonas de combate act¡vo, eltérmino "el¡minac¡ón

de minas" se utiljza con preferencia. La prioridad para la limp¡eza de minas en una zona

de combate activo se otorga a la veloc¡dad del proceso más que a la exactitud.
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Una vez que la act¡v¡dad militar se ha reducido, el enfoque normalmente camb¡a para

conseguir un desm¡nado más profundo, y el térm¡no "desm¡nado" se utiliza con más

frecuencia.

Los dragaminas utilizan muchas herram¡entas con elfin de cumplir su tarea. Entre esas

herram¡entas históricamente se han incluido muchos animales entrenados, como perros

y ratas, pero con mayor frecuencia en el mundo moderno los dragaminas confian en

detectoresde melales oen vehiculos con unaamplja variedad de herram¡entas mecánicas

acopladas. También existen o han sido desarrollados otros métodos para ¡a detección

de minas, incluida la ut¡lización de los mamÍferos mar¡nos entrenados, las bacter¡as, la

acústica, y otros métodos más exóticos.

Un F-111 cargado con varias BLU-107 Durandal. Nombrada asi por una mít¡ca espada

de la Francia med¡eval, "Durandal" es una bomba ant¡p¡sta desarrollada por la compañía

francesa Matra(una f¡lial de EADS). La bomba pesa 240 kg y m¡de 2,5m de altura. La

cabeza está compuesta por 150 kg de explosivo altamente volátil (HE).

"La BLU-107 Durandal fue específicamente diseñada para destruir ae¡ódromos y p¡stas

de aterrizaje. Calculada para ser lanzada desde baja altura, la caída de la bomba se

ve contenida por un paracaidas que la s¡túa en posición vertical. En ese momento se

act¡va el sistema propulsor de la bomba, acelerando su caída hacia el suelo. La bomba

sólo explota "después" de haber penetrado la superficie -puede atravesar hasta 4 dm

de cemento-, y la detonación provocada crea un cráter de unos 5 m de profundidad por

16 m de diámetro aproximadamente. Los desperfectos causados inhabilitan el uso de la
pista y bloquean cualquier aeronave que se encontrase en ese aeropuerto, por lo que

"Durandal" puede considerarse un arma de contención"]1

11 . Wik pedia 'Añas Explosivas", http//es.wikipedia.org/wlki/céteso¡ia.amas exptos¡vas (Abrit. 201 2).
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Las armas químicas son armas que ut¡l¡zan las propiedades tóxicas de sustanc¡as

quím¡cas para matar, herir o incapac¡tar al enemigo. El armamento químico se diferencia

de las armas convencionales o armas nucleares porque sus efectos destructivos no se

deben pr¡ncipalmente a una fuerza explos¡va.

El uso ofens¡vo de organismos v¡vientes (como el ántrax) es considerado uso de armas

biológ¡cas más que armas químicas; productos tóxicos producidos por organismos

vivos (Ej. toxinas como ¡a tox¡na botulín¡ca, ricina o sax¡toxina) son considerados armas

quim¡cas.

Según la Convención sobre Armas Químicas de 1993, se considera arma quim¡ca a

cualquier sustanc¡a química tóx¡ca, sin ¡mportar su origen, con la excepc¡ón de que sean

utilizados con propós¡tos perm¡tidos.

"Las armas químicas están clasificadas como armas de deslrucción masiva por las

Otgantzación de las Naciones Unidas y su producción y almacenamiento está proscrita

por ya mencionada convención de 1993"]'?

1.8.5 Armas biológicas:

Un arma biológica también conoc¡da como b¡oarma o arma bacteriológica es cualquier

patógeno donde los tres grupos básicos de agentes biológicos que con mayor probab¡lidad

se util¡cen como armas son bacterias, v¡rus y tóxinas.

Un arma b¡ológica puede estar destinada a matar, discapacitar o imped¡r seriamente

a un ¡nd¡v¡duo como a ciudades o lugares enteros. También puede ser defin¡da como

el material o defensa contra tal empleo. La guerra biológ¡ca es una técn¡ca militar que

puede ser usada por Estados-nacjón o por grupos no nacionales. En el último caso, o

12 Vlikiped a "Atma Qufñ¡ca" hltp//es.wikiped¡a.org/wiktarma quimica. (Ab¡¡t,2012)
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si un Estado - Nación la usa clandest¡namente, también puede ser considerado "oro\qLl,
bioterrorismo.

1.8.6 Clases de armas b¡ológicas

. Bacterias: Las bacterias son organ¡smos m¡croscópicos que viven libremente y

que se reproducen por división sjmple y son fác¡les de cultivar. Las enfermedades

que producen a menudo responden altratam¡ento con antibióticos.

.Virus: Los virus requieren organismos v¡vienles para reproducirse ya que no son

seres v¡vos, son sólo información genética. Son como una especie de "parás¡tos"

que dependen íntimamente del cue¡po que infectan. Los v¡rus producen

enfermedades que por lo general no responden a los antibióticos. No obstante, las

drogas antiv¡rales a veces son eficaces. Han existido programas de investigación

genética para producjr las llamadas qu¡meras, virus recombinados que t¡enen las

características de varios antecesores.

.Toxinas: Las loxinas son suslanc¡as venenosas que se encuentran y se exiraen

de plantas, animales o microorgan¡smos vivos; algunas tox¡nas pueden producirse

o alterarse por med¡os químicos. Algunas toxinas pueden tratarse con antitox¡nas

específicas y drogas selectas.

. Rickettsias: Las R¡cketsias son bacterias que producen la llamada Rickettsios¡s,

normalmente v¡ven en ácaros, garrapatas, pulgas y piojos las cuales pueden

transmitirse al humano por picaduras de estos agentes succionadores de sangre

(vectores). Suelen vivir dentro de las células que revisten los pequeños vasos

sanguíneos produciendo en consecuencia que dichos vasos se inflamen u
obstruyan, o bien emp¡ezan a perder sangre dentro de los tej¡dos que los rodean.
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La mayoría de los agentes b¡ológicos son difíciles de cultivar; se descomponen

rápidamente cuando están expuestos a la luz solar y otros factores del medio ambiente,

m¡entras que otros, tales como las esporas de ántrax, tienen una v¡da Iarga.

Pueden dispersarse roc¡ándolos en el a¡re o infectando a los animales que transmiten

la enfermedad a los humanos a través de la contaminación de los al¡mentos y el agua.

La dispers¡ón de este tipo de armas es también compleja, dada la fragilidad de los entes

v¡vos que la componen, y suele realizarse de las sigu¡entes formas:

Agentes biológicos que se dispersan en el aire, formando un rocio fino que puede

extenderse por m¡llas, normalmente lanzados desde aviones o med¡ante bombas o

misiles. lnhalar el agente puede causar enfermedades en las personas o los animales.

Este es el método militar estándar.

Algunas enfermedades se propagan por medio de insectos y an¡males, ta¡es como

pulgas, ratas, moscas y mosqu¡tos. Deliberadamente propagar enfermedades a través

del ganado también se denomina agro-terrorismo.

Algunos organ¡smos y loxinas patogénicas pueden persistir en los suministros de agua

y al¡mentos, o ser arrojados deliberadamente a los m¡smos. La mayoría de los microbios

pueden matarse y las toxinas pueden desact¡varse coc¡nando los alimentos e h¡rv¡endo

el agua.

También, existen otros tales como, esporas de ántrax siendo este su nombre americano,

en España es conocido con el nombre de Carbunco, estas esporas son elaboradas en

forma de un polvo blanco.

La propagación de persona a persona de algunos agentes infecciosos también

posible, los humanos han s¡do la fuente de infecciones de viruela, peste bubón¡ca y

virus Lassa

es

los
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1.8.7 Armas atóm¡cas, misiles y trampas bélicas:

Se cons¡deran armas atómicas: todos aquellos compuestos, ingen¡os, artefactos y sus

municiones que ut¡l¡cen el princ¡pio de liberac¡ón de energía atómica para causar una

explosión y los efectos der¡vados de dicha acción.Se cons¡deran trampas bélicas: todos

aquellos artefactos utilizados en forma disfrazada u oculta para causar daño, capturar o

eliminaralser humano, utilizando o noexplosivos como partede lastrampas. Seconsideran

trampas de caza y de pesca, las diseñadas, fabr¡cadas y util¡zadas exclusivamente con

ta! propósito.

1.8.8 Armas experimentales:

Se cons¡deran armas experimentales todos aquellos s¡stemas, ingen¡os o artefactos que

aún se encuentran en fase de desarrollo y que tengan un potencia¡ aptovechable, para

causar daño a materia orgánica e inorgánica med¡ante la aplicación de cualquier forma

de energia, producto de un proceso científ¡co controlado (rayos láser, radiación gamma

u otros).

1.8.9 Armas hechizas y artesanales:

Se consideÉn armas hechizas o artesanales todos los artefactos o ¡ngenios de fabr¡cación

ilegal que hagan accionar por cualquier mecanismo municiones para armas de fuego u

otro tipo de proyectil que cause daño.

De esa cuenta desde un in¡cio, las armas de fuego se crearon con el propósito de ser

util¡zadas como med¡o de defensa, con el paso del t¡empo han ¡do evoluc¡onándo y

haciendose cada vez más sof¡sticadas, siendo lo ideal que las mismas sean utilizadas

paz gatanliza\ la seguridad de la población, defender la soberanía de un país, sin

embargo su fin se desnaturalizado en la actual¡dad.
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2. Glasificación de las Armas de Fuego según la Ley de Armas y Municiones,

Decreto 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala

ElArticulo número 4 de La ley deArmas y Municiones, Decreto No.15-2009 delCongreso

de la Repúbl¡ca de Guatemala regula la clasil¡cación de las armas de fuego en:

. Armas de Fuego bél¡cas o de uso exclus¡vo del ejército de Guatemala

. Armas de Fuego de uso de las fuezas de segur¡dad y orden públ¡co del Estado

. Amas de uso y manejo colectivo

. Armas de uso y manejo ind¡v¡dual

. Armas de Fuego de uso civ¡l

. Armas de Fuego deporlivas

2.1. Armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército:

En el Artículo número 5 de La ley de Armas y Mun¡c¡ones, Decreto No. 15-2009 del

Congreso de la Repúb¡ica de cuatemala regula: que el ejérc¡to de cuatemala, podrá

hacer uso de las armas necesarias para la defensa interna y externa del país, según sus

atribuciones constitucionales, regulando que son de uso exclusivo los armamentos de

guera de fabr¡cación internacional, aún cuando no ex¡stan en los inventar¡os o arsenal

nacional, y todas aquellas armas de fuego de uso y manejo colect¡vo.

2.2 Armas de fuego de uso de las fuerzas de seguridad y orden públ¡co

del Estado:

En el Artículo número 6 de La ley de Armas

Congreso de la República de Guatemala regula:

público del Estado, podrán hacer uso de armas

de asalto táctico, pistolas de ráfaga intermitente,

y Municiones, Decreto 15-2009 del

que las fuerzas de seguridad y orden

de fuego tales como fusiles m¡l¡tares

continua y múlt¡ple, rifles automáticos,
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rifles de acción mecán¡ca o semiautomát¡ca, rifles de asalto, carab¡nas automáticas,V
ametralladoras, subametralladoras y metralletas, carab¡nas y subfusiles con armazón de

subametralladora, armas de propós¡to espec¡al, subametralladoras cortas o acortadas,

automát¡cas o semiautomát¡cas, r¡fle, lanzagranadas, y otl'as de fabr¡cación para el

cumpl¡m¡enlo de su misión.

2.3 Armas de uso y menejo colect¡vol

En el Art¡culo número 7 de La ley de Armas y Mun¡c¡ones, Decreto No. 15-2009 del

Congreso de la República de Guatemala regula: que entre eslas se encuentran, las

ametralladoras ligeras y pesadas, cañones, ametralladoras, aparatos de lanzamiento y

punteria de granadas y proyectiles ¡mpulsados o propulsados, cualquier t¡po de granadas,

explosivos no ¡ndustriales y elementos necesarios paÍa su lanzamiento, incluyendo

también las armas diseñadas con propósitos bélicos espec¡ales, como aquellas que

fueron fabricadas s¡n número de serie, silenciadas o con alta precisión que no sean para

uso deport¡vo y otras características aplicables a propós¡tos bél¡cos.

2.4 Armas de uso y manejo indiv¡dual:

En el Art¡culo número 8 de La Iey de Armas y Munic¡ones, Decreto No. 15-2009 del

Congreso de la República de Guatemala regula: que entre éstas se encuentran los

revólveres, p¡stolas automáticas y semiautomát¡cas de cualqu¡er calibre, además de

fusiles mil¡tares de asalto táctico, pistola de ráfaga intermitente, cont¡nua o múltiple,

r¡fles de acc¡ón mecánica o sem¡automática, rifles de asalto, carabinas automáticas,

ametralladoras, subametralladoras, metralletas, carabinas y subfusiles con armazón de

subametralladoras, armas de propósito espec¡al, subametralladoras cortas o acortadas,

automáticas o semiautomáticas, rifle lanzagranadas, escopetas de cualqu¡er tipo y

calibre, lanza granadas, armas automáticas ensambladas a partir de piezas de patente y

armas hechizas, rusticas o cua¡quier modificación con propósito de ocultamiento.
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En el Artículo número 9 de La ley de Armas y Municiones, Decreto No. 15-2009 del

Congreso de la República de Guatemala regula: que entre estas se encuentran, los

revólveres y p¡stolas semiautomát¡cas de cualquier calibre, así como escopetas de

bombeo, sem¡automáticas de retrocarga y avancarga con cañón de hasta ve¡nticuatro

pulgadas y rifles de acción mecán¡ca o semiautomát¡ca.

2.6 Armas de fuego deport¡vas:

En el Artículo número 11 de La ley de Armas y Municiones, Decreto No. 15-2009 del

Congreso de la República de Guatemala regula: que entre éstas se encuentran, las que

han sido diseñadas para la práctica de deportes, tanto de competencia como de cacería,

y que están reconocidas y reguladas internacionalmente, entre las armas deportivas se

encuentran las armas de fuego cortas, armas de fuego largas y armas de fuego de caza,

entre las armas de fuego deportivas cortas están, las pistolas y revólveres ut¡lizados en

evento internacionales olímpicos y otros organ¡zados por las federaciones nacionales de

tiro y ent¡dades deportivas reconocidas por la ley.

Entre las armas de fuego deportivas largas están, los rifles carabinas y escopelas con

largo de cañón de hasta tre¡nta y seis pulgadas, ut¡lizadas en eventos internacionales,

olímpicos y otros organizados por las federac¡ones nacionales de t¡ro y entidades

deportivas reconocidas por la ley, asi mismo entre las armas deport¡vas de caza se

encuentran, revólveres, pistolas, r¡fles, carabinas, escopetas con largo de cañón de

hasta treinta y seis pulgadas y aquellas cuyas características, alcance y poder, hayan

s¡do d¡señadas con tal propósito, espec¡ficando que se entiende por carabina deport¡va o

de caza aquellas cuyo funcionam¡ento sea mecánico o sem¡automático.
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\'g:r.'2.7 Dirección General de control de Armas y Municiones (DIGECAM):

Es una dependencia del M¡nisterio de la Defensa que posee una estructura militar con

participación de empleados civiles y militarcs, todos sujetos a los ordenam¡entos militares

y t¡ene dos func¡ones fundamentales; reg¡strar y controlar.

Se encarga de reg¡strar todas las armas que los part¡culares presentan voluntariamente

para su registro, las empresas de venta de armas, armerías, polígonos, empresas de

seguridad privada. Controla la cjrculación legal de armas a través de inspecciones

obl¡gatorias y opcionales.

2.7.1 Creac¡ón de la direcc¡ón general de control de armas y municiones:

El Articulo número 22 de La ley de Armas y Munic¡ones, Decreto No. 15-2009 del

congreso de la República de Guatemala regula: Se crea la D¡rección Genelal de Control

deArmas y Municiones, en lo sucesivo DIGECAM, como una dependencia del M¡nisterio

de la Defensa Nacional. Para el cumpl¡miento de sus funciones, la Direcc¡ón General

de Control de Armas y Mun¡c¡ones podrá crear of¡c¡nas aux¡l¡ares en cada uno de los

departamentos del país.

2.7.2 Funciones y Atribuciones:

Las funciones y atribuciones que t¡ene la Direcc¡ón General de de Control de Armas

y Municiones (DIGECAM), lo regula en el Artículo númeto 24 de La ley de Amas y

Municiones, Decreto No.15-2009 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.
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a. Reg¡strar la lenenc¡a de armas de fuego y extender la constancia correspond¡ente\g!t/

b. Autor¡zar, registrar y extender las respectivas licencias para la portac¡ón de armas

de fuego.

c. Autor¡zar reg¡strar y conlrolar la fabricación, exportación importación, almacenaje,

desalmacenaje, transporte y tránsito de armas de fuego y municiones.

d. Registrar las armas del Ministerio de Gobernación y todas sus dependencias, tal

como lo establece la presente ley.

e. Registrar las armas de fuego de las ¡nst¡tuciones y dependencias de la administrac¡ón

pública que por razones de sus cargos o funciones utilicen armas de fuego, a

excepción del Ejérc¡to de Guatemala.

f. Autorizar y controlar el funcionamiento de establecim¡entos que se dediquen a la

comercialización, importación y expodac¡ón de armas de fuego y mun¡ciones.

g. Autor¡zar y controlar el funcionamiento de polígonos de tiro con armas de fuego,

armerías y máquinas reacondicionadoras de mun¡c¡ones.

h. Registrar las huellas balísticas de todas las armas de fuego.

Registrar y aulorizar l¡bros y/o almacenam¡ento de datos electrónicos, de los

comercios y entidades deportivas que vendan armas y municiones.

j. Revisar cuando lo cons¡dere necesario, en horar¡o hábil, y por lo menos una vez

cada seis (6) meses, el inventar¡o fis¡co de las armas de fuego y mun¡ciones que

se encuentren en los establecimientos comerc¡ales y lugares de depósito. Para tal

efecto podrá ¡nspeccionar todo el localque ocupe la entidad comercial o depositaría.
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que lo crea necesario.

l. Autorizar y superv¡sar la tenencia y portación de armas de fuego de las empresas

pr¡vadas de seguridad, entidades bancadas y las policias municipales, en apego a

la presente Ley y el reglamento respectivo.

m.Organizar adm¡nistrativamente su funcionam¡ento y contratar al personal que

requ¡era para la real¡zación de sus atribuc¡ones y funciones.

n. Aplicar las med¡das adm¡nistrat¡vas contempladas en la ley y hacer las denuncias

ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de la pos¡ble com¡s¡ón

de un delito.

o. Real¡zar los exámenes técnicos y periciales a los solic¡tantes de licenc¡a de portación

de arma de fuego. en su primera licenc¡a.

p. Llevar toda la informac¡ón estadistica relacionada con el reg¡stro de armas y

munic¡ones

q. Colaborar con el Ministerio de Gobernación a diseñar y planifcar estrategias y

mecidas para erradicar el tráfco y c¡rculac¡ón ilíc¡ta de armas de fuego en el pais.

r. Recibir, almacenar y custod¡ar las armas que sean depositadas ya sea por

particulares o por orden judicial.

s. Emitir el documento que acredite la tenencia de las armas.

t. Real¡zar el marcaje de las armas de conformidad con ¡a presente Ley.

u. Las demás que le asigne la presente Ley.

JO



Á-'@"
i99s¡c¡¡r¡p,Lr 3É

Y{z-.¡F
\{t,j,+2.7.3 Banco de Datos:

ElArtículo número 26 de la Ley deArmas y Mun¡c¡ones, Decreto No. 15-2009 del Congreso

de la República regula; La DIGECAM debe tomar la huella balística de cada arma para

su registro; para el efecto, debe recoger y retener las o.iivas y vainas o cascabillos que

arroje la prueba respectiva, para crear el banco d¡gital y físico de huellas balíst¡cas.

El Gabinete de idenüftcación de la D¡ecc¡ón Genera, de la Po,icia Naciona, Civil, el

Min¡sterio Público y el lnstituto Nac¡onal de Ciencias Forenses de Guatemala -lNAC|F-,

tendrán acceso paÍa rcaliz?J consultas al banco digital de datos de huellas balísticas

de la DIGECAM, únicamente para efectos de ¡nvestigac¡ón en los casos en los que se

involucre armas de fuego.

En elcaso de las armas que ya cuentan con registro en el DIGECAM, se deberá solicitar

nuevamente su registro en la DIGECAM, en un plazo no mayor de tres (3) años a partir

de la v¡gencia de la presente Ley; la DIGECAM realizatá el registro correspondiente, en

tanto se cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley.

2.7.4 Confidencial¡dad de la lnformac¡ón;

ElArtículo número 25 de la Ley deArmas y Municiones, Decreto No. '15-2009 del Congreso

de la República regula: Toda la informac¡ón rec¡bida por la DIGECAM en relación a las

armas de tuego y la que ésta deba rem¡tir a la Policía Nac¡onal C¡vil, al Min¡sterio Públ¡co

y al lnstituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -lNAClF-, no tendrá carácter

confidencial y podrá ser utilizada por eslas instiluc¡ones para procesos de invest¡gación

policialy penal.

De conformidad con la Ley de Armas y Municiones, Decreto 15-2009 del Congreso de la

República, el DIGECAM, cumple una función muy ¡mportante en cuanto al control

y registro de las armas de fuego, sin embargo no se han implementado políticas que

t¡endan a fortalecerlo y que ayuden a que cumplan con su función de una manera más

eficaz.
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3. Crimen Organizado

3.1 Concepto de Crimen Organizado:

En cuanto al Crimen Organizado es fundamental entender que algunos crímenes, por

su complej¡dad y sus múlt¡ples facetas no los pueden cometer personas que actúen

solas, s¡ la naturaleza del crimen y la situación lo ex¡ge, se puede contar son asoc¡ados

dispuestos, lo que podría convert¡rse en un grupo que comete tal crimenj por lo que se

puede cons¡derar que este grupo es una red cr¡minal, si ex¡ste algún t¡po de divis¡ón

del trabajo (es decir, s¡ las personas desempeñan funciones distintas y t¡enen tareas

diferentes en la com¡sión del delito), y la red permanece a lo largo del t¡empo y comete

más delitos.

Esta última circunstancia es importante: si la red no sigue v¡va más allá de una sola o

limitada oportunidad delictiva, si sus miembros no se organ¡zan para segu¡r cometiendo

crímenes, si no se consideran una organización crim¡nal y si la red no lo desarrolló,

una permanenc¡a, una reputación, una continuidad, no es una auténtica organización

criminal, las organizaciones criminales tienen, en mayor o menor grado, las sigu¡entes

caraclerísticas:

. Complejidad:

¿Qué grado de planificación exigen los crímenes, cuánto duran las actuaciones

criminales, cuánta destreza y cuántos conocim¡entos son necesarios para

llevar a cabo los delitos?

. Estructura:

¿Existe una div¡s¡ón deltrabajo, con unas lineas de autoridad con unos roles de

I¡derazgo claramente detinidos?
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. Estabilidad: \::t
¿Se mant¡ene la estructura crim¡nal a lo largo deltiempo y a través de los

diversos crímenes?

. Auto identificación:

¿Piensan los m¡embros que pertenecen a una organizac¡ón definida,

se pone énfasis, por ejemplo, en las act¡v¡dades que vinculan al grupo, como

el uso de colores, de un determ¡nado tipo de ropa, un lenguaje, unos tatuajes,

unos ritos de inic¡ac¡ón?

. Autoridad derivada de la mala reputación:

¿T¡ene Ia organización capacidad para obl¡gar a otros, sean delincuentes o no,

a hacer lo que ella qu¡era s¡n tener que recurrir a la violenc¡a fisica, basta con la

reputación para atemorizar e int¡midar?

Una de las afirmaciones que se pueden hacer sobre el crimen organ¡zado es que existe

para hacer dinero, es en esencia una empresa económica, que norma¡mente se ha

d¡versificado en lo local y en lo transnacional.

El crimen organizado no tiene ideología ni princ¡pios políticos, lo que la d¡ferenc¡a de

otras organ¡zaciones, por ejemplo, las organizaciones terroristas, aunque unas y otras

pueden compart¡r métodos y tácticas de vio¡enc¡a. Cuando el crimen organ¡zado entra en

el ámbito político, por ejemplo como sucede en Rusia o Ta¡wán, lo hace con la exclusiva

finalidad de favorecer aún más sus ¡ntereses.

El crimen organizado por lo tanto medra y se sost¡ene a través de la oferta de serv¡c¡os de

los que exisle una fuerte demanda pero que básicamente son ¡legales o escasos, como

ejemplo, algunos de los b¡enes ilíc¡tos son, la adopción de bebés, las drogas, tráfico de

animales y plantas exóticas, el tráfico de armas ilegales, tráfico de órganos humanos,

el tráf¡co de niños y los objetos robados, y entre los servicios ¡legales están eljuego, el

lavado de dinero y el sexo, la pornografía infantil.



mayor fuente de ingresos del crimen organizado: la narcoactiv¡dad, el uso de sustancias

psicoactivas o narcóticas es una actividad humana de larga tradición, entre las sustancias

naturales que se usan están la de la dorm¡dera, de la que se obtiene el opio y la heroina,

las de la hoja de coca, de Ia que se obt¡ene la cocaína y la del cáñamo índico, de

donde se extrae el cannabis o mar¡huana, así mismo, en la década de 1960 empezó a

aparecer una nueva clase de drogas: las drogas sintéticas o de diseño, entre ellas las

estimulantes como las metanfetam¡nas (metadona, metadona cristal, ice o cristal, speed)

el PCP (Clorhidrato defensicl¡dina, o polvo de ángel), éxtas¡s y LSD , ác¡do y barbitúricos

o sedantes.

Geopolít¡camente, el hecho de que los lugares en donde se produce la mayoria de estas

sustanc¡as no sea el lugar en el que mayor es el consumo, const¡tuye un interesante

fenómeno, de manera que un factor ¡mportante de la vinculac¡ón entre las drogas y el

crímen organ¡zado, además de la demanda del consumidor es la capacidad organizativa

necesar¡a para llevar el producto desde su lugar de or¡gen a los consumidores.

En primer lugaÍ, hay que cult¡var las plantas o elaborar el producto sintético, algu¡en las

ha de plantar, cuidar y recoger el fruto o alguien procesa los insumos s¡ntéticos. Esto

exige capital y personas (y si la ley presiona, se le soborna).

En segundo luga¡ una vez recog¡da la cosecha, o procesados los ¡nsumos sintéticos,

se le traslada, almacena, procesa o refina para hacerlas consum¡bles. En tercer lugar,

los mayoristas han de env¡ar el producto refinado, la heroína, la cocaína o marihuana o

term¡nado en el caso de las sintét¡cas, a los minoristas, para ello se requiere un s¡stema

de transporte, distribución y gerenc¡a, por último, cuando el producto está ya en manos

de los m¡noristas, los que comercian en la calle, tiene que haber un sislema que asegure

que los benefcios recorren de nuevo la cadena en sentido contrario, y que se realizan y

justifican todos los pagos.

41



no es un del¡to que pueda llevarse a cabo de forma exitosa con crim¡nales no organizados,

la narcoactividad no sólo requ¡ere una organización cr¡m¡nal, s¡no que, debido a que las

fuentes de suministro y los mercados más lucrativos están en d¡stintas regiones, exigen

una organizac¡ón cr¡minal transnac¡onal.

3.2 Princ¡pales actividades del crimen organizado:

Ex¡ste una fueate tendencia en el país por parte de ¡as organ¡zaciones criminales a la

especial¡zación del delito por lo que, ¡ndependientemente de que las organizaciones

criminales puedan mutar a otros delitos dependiendo de las circunstanc¡as del momento,

su especialidad las hace mucho más e{ectivas en la realización de su accionar ilegal y

como resultado, sus ganancias económicas se incrementan.

Para el caso de Guatemala se identif¡can las s¡guientes amenazas:

La Narcoact¡v¡dad

El tráfco ilegal de m¡grantes y personas

El lavado de activos

Tráfico de armas de fuego de tipo defens¡vo

Extors¡ones

Secuestros

Robo de vehículos

S¡cariato y otros.

3.2.1 Narcoactividad:

Por narcoact¡v¡dad se ent¡ende todo el conglomerado de act¡vidades relacionadas con

la producción, almacenamiento, tráfico, distr¡bución a mayoristas y minoristas, ¡ncluido

el lavado de activos, que hoy se ve como un segmento separado por el problema que

ocasiona en las economías locales e ¡nternacionales al d¡storsionarla.
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El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles de producc¡ón y tráfico,

organ¡zaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales

como ¡nternac¡onales, t¡enen nexos con actores de lavado de activos, normalmente

empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves en inst¡tuc¡ones del

Estado y por últ¡mo, están las organ¡zac¡ones crim¡nales denominadas Maras que se

encargan del narcomenudeo en una gran proporción.

Algunas de las consecuencias que la narcoact¡vidad produce son:

a. Altos niveles de violencia, producto de su capacidad bélica.

b. Conex¡ón con otros delitos, especialmente tráf¡co de armas y lavado de activos.

c. Un poder económ¡co capaz de infiltrar las esferas estatales a través de la corrupción

de funcionar¡os y empleados menores.

d. Capac¡dad para financiar organizaciones políticas, civiles, cand¡daturas a alcaldías

y d¡putaciones, etc....

e. Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones más signifcat¡vas del

crimen organizado.

f. Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.

g. lncremento del Presupuesto General de Gastos de la Nación para prevenir y

combatir la narcoact¡v¡dad y delitos conexos con ésta.

3.2.2 Tráfico ilegal de migrantes y personas:

Es importante d¡ferenciar el Tráf¡co llegal de Migrantes del de Personas, porque para su

prevenc¡ón y su combate neces¡tan de un tratamiento distinto.
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En el caso de los migrantes, éstos son víct¡mas de maltratos fís¡cos, amenazas)'qtb:)
coacc¡ones, fraudes, engaños, violaciones, explotac¡ón sexual y recientemente,

debidamente documentado, han sido victimas de asesinato, como el caso de Méx¡co.

Estos delitos son sufridos por las víct¡mas en su tránsito hacia cualquier destino al que

se d¡rüan. Surge del deseo de las personas de emigrar de donde están hacia otro lugar,

en busca de una v¡da mejor, el m¡grante via.ia en forma voluntaria, utilizando medios no

regulares para el cruce de las fronteras por lo que está expuesto a sufr¡r de todas esas

violaciones a su integr¡dad.

En el caso del Tráfico llegal de Personas, las organ¡zaciones criminales se aprovechan

del hecho inusualde que para ellos, las personas son mercanc¡as vendibles, reutilizables

o revendibles, eltráfico de personas es ¡nvo¡untario, las víct¡mas de este delito no deciden

esta condición, son objeto de compra y venta, se les secuestra y bajo engaño, se les

puede contratar como camareras, bailarinas, modelos, pero se les obl¡ga a la prostitución

o a la servidumbre doméstica; niños raptados y vendidos en el extranjero para trabajar en

redes de pornografía y prostitución o como mano de obra ¡nfantil a los que se les obliga

a traba.iar en condiciones de esclavitud.

Actividad criminal organ¡zada que cuenta con diferentes fases: el reclutamiento, el

transporte, la transferencia, la ocultación y la recepc¡ón de las víct¡mas, operan con

redes transnac¡onales en Guatemala, N¡caragua, Honduras, El Salvador, con destinos

como Guatemala, Méx¡co, Estados Unidos, Europa yAs¡a, es aquí en donde adqu¡ere su

connotación de delito internacional. Estas redes transnac¡onales operan normalmente en

las fronteras de estos países en donde poseen hoteles, falsif¡can documentos y ocultan

a sus víct¡mas.

3.2.3 Lavado de activos:

El lavado de act¡vos es el procesamiento financiero de los recursos adqu¡r¡dos en

cualquier t¡po de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen i¡egal y transformar

eldinero, ya sea en b¡enes o efectivo, pero con carácter de legal.
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a través de la colocación de d¡nero ilícito con el objetivo de camb¡ar de forma para ocultar

su or¡gen o la estratificación para ocultar el rastro que relaciona los fondos a la actividad

¡legal a través de una serie de complicadas operaciones f¡nancieras y, por últ¡mo, la

integrac¡ón, es dec¡r, cómo se incorpora este dinero ilegítimo a las act¡v¡dades económ¡cas

legítimas, act¡vidad que se da normalmente a través de ¡nversiones comerciales, bienes

raíces, o artículos de lujo. Pero para que este delito pueda ser exitoso se necesita de

personal cal¡ficado que ocupe posiciones claves en sectores comerciales, f¡nanc¡eros,

bancar¡os y fscales y, como consecuencia, se produce la dif¡cultad para rastrear el dinero

proven¡ente de las activ¡dades ilicitas, lo que perjudica a empresas sólidas y sanas de la

banca y de la industr¡a, distorsiona la economía, eros¡ona la institucionalidad, promueve

la corrupción y por último, favorece la presenc¡a y desarrollo de la criminalidad y de la

impun¡dad. condiciones de esclavitud.

Actividad crim¡nal organ¡zada que cuenta con d¡ferentes fases: el reclutamiento, el

transporte, la transferenc¡a, la ocultación y la recepción de las víct¡mas, operan con

redes transnacionales en Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, con destinos

como Guatemala, Méx¡co, Estados Unidos, Europa y Asia, es aquí en donde adquiere su

connotac¡ón de delito internacional. Estas redes transnac¡onales operan norma¡mente en

las fronteras de estos paises en donde poseen hoteles, fals¡fican documentos y ocultan

3.2.4 Tráfico de armas de fuego de tipo defensivo:

Esta act¡v¡dad ¡líc¡ta del crimen organizado está relacionada directamente con el caimen

transnacional. Los traficantes de armas tienen definidas áreas y países, especialmente

en subdesarrollo en donde el negocio es verdaderamente lucrativo y se opera en todo

el terr¡torio nacional, pero espec¡almente en las áreas fronter¡zas y en los centros de

operación de las organ¡zac¡ones cr¡m¡nales dedicadas a la narcoact¡v¡dad.
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Los actores que se pueden identificar son los traficantes de armas, n¡vel ¡nternacional

y las redes crim¡nales locales que son las encargadas de la distr¡bución al interno del

terr¡torio. Las consecuencias más v¡s¡bles para la población son: el incremento de

muertes por armas de fuego, el incremento de delitos cometidos con armas de fuego, el

aprovisionamiento de armas de fuego especialmente a las Maras.

3.2.5 Extors¡ones:

La eforsión es una ant¡gua forma de criminalidad para agenc¡arse de fondos y que ha

s¡do ut¡l¡zada por las mafias y el cr¡men organizado en el mundo, en Guatemala hoy es

uno de los más graves problemas que enfrenta la población, ya que no sólo las bandas

organizadas crim¡nales extors¡onan, sino también es ut¡lizada por las lVaras, que es una

nueva forma de organ¡zación cr¡m¡nal.

La prevenc¡ón y combate de la extorsión debe ser analizado y estudiado por expertos en

seguridad y asuntos policiales para dar los resultados que la poblac¡ón que ha sufrido y

está sufriendo este hecho del¡ct¡vo exige.

Las Maras actúan ejerciendo el terror a través de amenazas, actúan bajo una

organización jerárquica estable, permanente, cohesionada, su ámbito de acción es gran

parte del terr¡torio nacional en donde ellos tienen delim¡tado y marcado su espacio de

actuación. Las consecuencias de este accionar son, la creación de psicosis y terror en la

población, Ia inmigración dentro delterritor¡o nacionalde fam¡l¡as que han sido amenazas

y extorsionadas, el abandono de amplias zonas urbanas por parte de la c¡udadanía, la

pérdida de sus recursos económicos y bienes, etc. Es una realidad innegable.

3.2.6 Secuestros:

La o[gan¡zaciones cr¡minales utilizan el secuestro de personas para agenciarse de

recursos, dentro de esta act¡vidad criminalexisten diversas formas de secuestros. s¡endo

la modal¡dad más utilizada el secuestro express o secuestro rápido, que consiste en la
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retención de una o más personas a la fueza durante un lapso de t¡empo de 3 a 5 horas}ly
tiempo en el que solicitan un rescate a Ia familia consistente en cant¡dades de dinero que

puedan ser reun¡das en pocas horas.

La otra forma que emplean los cr¡m¡nales, consiste en llevar al m¡smo secuestrado, en

contra su voluntad, a vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y déb¡to, lo que

resulta ser un buen negocio para las organizaciones cr¡minales ya que en un lapso corto

de tiempo pueden agenciarse de recursos económicos.

EI ámbito de acción de esta foma de cr¡minalidad son las grandes zonas urbanas, en

donde pueden pasartotalmente inadvertidos y en donde pueden real¡zar 2 o 3 actividades

d¡arias y trasladarse a otras zonas.

La primera consecuencia que la experienc¡a nos enseña es que la persona que ha s¡do

reten¡da ¡nvoluntariamente sufre graves trastornos emoc¡onales, se afecta la familia y

los recursos con los que cuentan, ya que se pierden ahorros de muchos años de trabajo

y esfuerzo y, por último se p¡erde la credibilidad en las inst¡tuc¡ones, especialmente

policíacas, ya que este tipo de activ¡dades cr¡minales se producen a plena luz del día y

en la gran mayoría de casos, no son invest¡gados.

3.2.7 Robo de vehículos:

Esta act¡v¡dad crim¡nal conforma lo que es básicamente una especializac¡ón dentro de

la estructura de las organizac¡ones criminales y es a su vez, una empresa debidamente

estructurada en lo localy con nexos con redes en lo transnacional que les permita ganar

millonarias sumas de dinero, ya que los vehículos robados a la fecha, son básicamente

a ped¡do.

Este tipo de organizaciones tamb¡én cuenta con talleres mecánicos, lugar en donde

se dedican a desmantelar los vehículos para venderlos como repuestos, siendo

éste igualmente un negocio que produce grandes cantidades de d¡nero. EI robo de
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veh¡culos es utilizado para agenciarse de un med¡o de transporte que va a ser utilizap
para cometer otros hechos delictivos. Podría asegurarse que en su ámbito de acc¡ón

participan organ¡zaciones criminales locales e ¡nternac¡onales debidamente v¡nculadas,

comunicadas y que trabajan de manera permanente.

Como consecuencia, se afecta el patr¡monio de las personas ya que en la mayotia

de casos, aunque los vehículos estén asegurados, las pólizas de seguro han sufridos

incrementos deb¡do a este tipo de actividades criminales y las compañías aseguradoras

han sufrido grandes pérd¡das ante el incremento de esta actividad criminal por los

desembolsos que están obl¡gados a hacer a sus asegurados.

3.2.8 Sicar¡ato:

EI sicar¡ato es la prestac¡ón de un servicio, que normalmente cons¡ste en la elim¡nación

fís¡ca de una o más personas a camb¡o de un pago; en el caso de las organizaciones

cr¡minales, dentro de sus estructuras manejan un número indeterminado de sicarios para

cumplir sus objetivos bajo las órdenes de sus superiores.

Exjsten también los sicarios que no necesariamente pertenecen a las organizac¡ones

crim¡nales pero son contratados para trabajos determ¡nados. Su ámb¡to de acción es

todo el territorio nacional y así como forman parte de organjzaciones criminales, también

forman parte de instituciones de las fuerzas de seguridad pública o mantienen nexos

dentro ellas.

Los medios de comunicación han puesto al descubierto y a la vista de la población el

sicariato como parte del proceso de ¡niciación de los asp¡rantes a pertenecer a una Mara;

igualmente los mareros prestan sus serv¡c¡os como s¡carios en Io local util¡zando en

muchos casos menores de edad por su inimputabilidad y en lo internacional, partic¡pando

en asesinatos para los que han s¡do contratados en países fronterizos, como El Salvador,

Honduras, México, etc.... Como consecuenc¡a se produce un incremento en el número

de muertes por arma de fuego en el país, se ha desvalor¡zado al ser humano al comerc¡ar

con su vida, se ha deshumanizado la soc¡edad ante tanto hecho sangriento, se han
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deslegit¡mado las fuerzas de seguridad públ¡ca, el Ministerio Público y el Organismo

Judicial ante su incapac¡dad de frenar estos hechos del¡ctivos.

Aun cuando en sus inicios el del¡to aparece como resultado de una acción individual,

concertada, los estudios criminológ¡cos registran una propensión crec¡ente hac¡a

la complic¡dad en la comisión de los más var¡ados ¡lícitos, ya no sólo de manera

improvisada o eventual, sino también con un alto grado de sofist¡cación organizativa,

adoptada conforme al desarrollo de la soc¡edad y aún propiciada por esta m¡sma. Bajo

este enfoque, acaso sean los del¡ncuentes pasionales y los psicópatas los de menor

inclinación a la asociación del¡ctuosa.

Al respecto, las investigac¡ones efectuadas por Esc¡pión S¡ghele establecen una

secuenc¡a de carácter cuantitativo que comprende la pareja o dúo criminal; la pandilla,

integrada por varios; la banda, mucho más numerosa, y la organ¡zac¡ón corporaliva, ya

se trate de toda una ent¡dad social o, por lo menos, de la mayoría de sus miembros.

Por cuanto se refiere al crimen organ¡zado, propiamente dicho, cabe señalar que, como

una de las últimas modal¡dades en el proceso de transformación del¡ct¡va, se distingue

por la conformación de empresas o sind¡catos, cuyos antecedentes se remontan a

las mesnadas de foraj¡dos, durante la Edad Media; las compañías de mercenarios o

condot¡eros en los comienzos del renac¡miento; las hermandades secretas del siglo XVlll,

la tem¡da camorra napolitana que se consolida en els¡glo pasada y, porsupuesto, la mafia

siciliana, surgida como grupo de resistenc¡a en la isla conlra los invasores extranjeros.

De ahi su nombre, que responde a las inic¡ales del grito de guerra: "Morte Alle Francese,

lnglese, Austriachi" (Muerte a los franceses, ¡ngleses y austriacos).

Un hecho de capital importancia que modif¡caría la fisonomía original de la llamada

Onorata Soz¡etá (Honorable Sociedad), fue el ascenso en ltal¡a del régimen fasc¡sta,

encabezado por Benito Mussolin¡, ya que éste asestó un golpe mortal a la mafia en '1927.

Llevados a los tribunales a sus principales líderes y ajusticiados muchos de sus Capos

(Jefes), algunos consiguieron escapar a Ia represión y emigraron a Estados Unidos. Otro

factor que contr¡buyó, de manera importante, a la renovación y formidable crecimiento
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de la mafia, sobre todo en Nueva York y Chicago, fue la incorporación de e¡emenoYd
no ¡tal¡anos y, concretamente, judíos, converf¡dos muy pronto en poderosos "cabezas

de familia" dentro de la Cosa Nostra, como es el caso de Jake Guzik, el consigliere

(consejero) de Al Capone; Benjamín Bugsy Siegel, precursor del emporio del juego en

Las Vegas: Arnold Rothste¡n, quien introdujo un nuevo t¡po de delito: el " contrato", es

dec¡r, el homicidio por encargo, muy difícil de ¡nvest¡gar puesto que no hay vinculo alguno

entre víctima y victimar¡o.

Mención aparte merece Meyer Lansky, am¡go personal del presidente Fulgenc¡o Batista y

por cuyo intermedio logró extender los ¡ntereses de la mafia a Cuba, er¡giéndose como el

Capo de tutti Capi en la pr¡mera m¡tad de la década de los sesenta, precisamente cuando

aplicó a la Costa Nostra el apelativo de "S¡ndicato del crimen". Por esas mismas fechas,

el procurador general del gobierno de Estados Un¡dos, Robert F. Kennedy, emprendía un

combate frontal contra el cr¡men organizado, no obstante que Edgar J. Hoover, fundador

y director del FBl, habia declarado públicamente la inex¡stencia del sindicato del crimen.

S¡n ¡ugar a dudas, la prohib¡ción de la venta de alcohol en Estados Unidos, conocida

como "Ley seca", favoreció cual ninguna otra circunstancia el fortalecimiento de la hampa

organizada que, mediante el contrabando y el comercio clandestino de licores, sentaria

las bases pará diversificar sus turb¡os pero muy lucrativos negocios: eljuego, las apuestas

ilega¡es, la trata de blancas, la venta de "protección", el narcotráfico y los "contratos

de muerte". Esta verdadera bonanza dio lugar a un enorme poderío económico cuyas

conex¡ones se ramificaron vertiginosamente hasta penetrar en los más altos niveles de la

política y las finanzas, sirviéndose para ello de personajes influyentes y bajo la cobertura

de consorcios y empresas l¡bres de toda sospecha.

Al margen de la truculenta versión del "gangsterismo", difundida por el c¡ne y la televisión,

según el exitoso estereotipo hollywoodense, los recursos de estas organizaciones

cr¡minales suelen ser tan var¡ados y eficaces que, por desgrac¡a, muchas veces no

sólo se ven anulados los intentos para contrarrestarlos s¡no, todavía peor, ni s¡quiera

es posible demostrar, con pruebas fehac¡entes, su trasfondo delictuoso, hábilmente

encubierto por una fachada de inobjetable respetab¡lidad pública. Por otro lado, la
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intrincada superposición de su estructura ¡mp¡de detectar los nexos que conduzcan hasta

los círculos superiores y, en consecuencia, cuando la policía logra aprehender a.jefes'
menores, éstos ¡gnoran qu¡énes mueven los hilos desde el anon¡mato o, conociéndolos,

se abstienen de identificarlos por temor, bien fundado, a implacables represalias.

3.3 Jerarquía organ¡zada y funcional de las organizaciones cr¡m¡nales:

La racionalidad constituye el criter¡o que hace posible clasif¡car las distintas formas de

asociación delictuosa, tema abordado en ¡mportantes estudios de psicologia y sociología

criminalque analizan el origen y la evoluc¡ón de tales agrupamientos.

Así, el em¡nente historiógrafo Guillermo Ferrero distingue dos modalidades: una. Cuyo

fundamento es la violenc¡a, y otra que se sustenta en el fraude. A esta clasificación, el
ya citado Sighele añade que la primera es el atavismo, y la segunda una resultante de la

metamorfosis delict¡va. Por su parte, Cressey describe sus var¡edades de organ¡zaciones

criminales a part¡r de una ser¡e de posic¡ones claves. Las organizac¡ones mejor
estructuradas abarcan la totalidad de dichas pos¡ciones, que se presentan en riguroso

orden jerárquico.

En el más alto nivel, la A variedad incluye la funclón especifica de comlsjonados,

¡ndividuos que se reúnen para coordinar las operaciones de toda una confederación o
cártelde subun¡dades

Como ejemplos prototíp¡cos de esta modal¡dad, Cressey menciona a la mafa siciliana
y a la Costa Nostra norteamer¡cana. A su vez, la B, de la cual son representativas las

llamadas fam¡l¡as, comprende la tarea de ejecutores, encargados de cast¡gar o eliminar
a Ios miembros no confiables.

Por cuanto se rel¡ere a la variedad C, como la de los ladrones profesionales de Sutherland
y Maurer, presenta una doble vertiente: la de los corruptores y la de los corrompidos;

los primeros sobornan o controlan mediante influencias a funcionarios públicos; los

segundos son objeto de cohecho y extorsión. La variedad D corresponde al cargo de
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planificador estratég¡co, asignado para asuntos internos como la segur¡dad de la propiaw
organizac¡ón y el enlace con sus contactos. La variedad E dispone de un cargo táctico y,

por último, la variedad F sólo cuenta con una Guía de equipo de ejecución para efectuar

el acto delictuoso

3.4 El crímen organizado, grave problemática ¡nternacional;

En todo el mundo es motivo de creciente preocupación que los s¡ndicatos del cr¡men

canalicen las enormes utilidadesdesusganancias ilíc¡tas hacia los sectores más prósperos

de Ia economía. Lo cual les permite f¡nanc¡ar negoc¡os legalmente establecidos. De ahí

que los llamados bosses o capas se hagan pasar, no pocas veces, como honorables

hombres de negocios, aprovechando su privilegiada posición para actuar impunemente

dentro de Ia criminal¡dad de cuello blanco, es decir, aquélla en la que incurren personas

de alto rango social, val¡éndose de su poder económ¡co y político.

Cabe destacar que el delincuente de cuello blanco actúa, en ocasiones, de manera

aislada y por iniciativa propia, pero los hay también que sirven de intermediar¡os a una

organización criminal o quienes, inclus¡ve, están al frente de la misma.

Sería absurdo suponerquetoda corrupción admin¡strat¡vat¡ene su origen en la delincuencia

organizada; sin embargo, resulta ¡ndiscut¡ble el hecho de que ésta la promueve con el

fin de encubr¡r e incrementar sus múlt¡ples activ¡dades criminales. Estafas, desfalcos,

malversaciones, quiebras ficticias de empresas of¡ciales o particulares, desvíos de

fondos o subs¡d¡os, asignac¡ón indebida de contratos, exenciones tr¡butarias ilegales,

comisiones subrepticias a empleados y funcionarios gubernamentales, aportaciones

clandestinas para financiar campañas electorales y lavado de d¡nero son formas de

corrupción utilizadas, frecuentemente, por las maf¡as locales y trasnac¡onales.

Esta situación no es, en modo alguno, exclusiva de los países subdesarrollados pues

también afecta a los más poderososdonde, como hace notar López Rey, la única diferencia

radica en las sumas ofrecidas para corromper, muy superiores en estos últimos.
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Evidentemente, los índices de criminalidad distan mucho de ser un marco referencial 
-apropiado para evaluar la magnitud de la corrupción admin¡strat¡va porque, dada la

jerarquía de las personas ¡nvolucradas en ella, re reducen, su impacto cr¡minológico tiene

gravísimas consecuenc¡as, ya que socava la conf¡anza de la sociedad en las instituc¡ones

encargadas de procurar justicias y, además deforma sus cr¡ter¡os de valor , al quedar en

evidenc¡a la ¡mpunidad con que se llevan a cabo ciertas acc¡ones del¡ctuosas.

Tampoco se puede soslayar el pésimo precedente que esto supone para niños yjóvenes,

n¡ ¡rresponsable publ¡c¡dad, que raya en la glorificac¡ón, que los medios de comunicación

masiva suelen hacer de algunos crim¡nales.

3.5 La organizac¡ón profesional de la delincuencia:

En alusión al poder polit¡co, económ¡co y social que llega a concentrarse a través del

crimen organizado, sirva como ejemplo ¡lustrativo el caso del narcotráfico, modalidad

caracteristica de la del¡ncuencia profesional¡zada y verdadero azote para la human¡dad,

toda vez que la producc¡ón, el tráfico y el consumo de drogas se han convert¡do en los

más peligrosos agentes de corrupción y desestabilización a escala mundial.

Consolidado ya el narcotráfco como una ¡ndustria en la cual se mueven fabulosos

cap¡lales, no es de sorprenderque sus logros tentáculos alcancen hoy las esferas políticas

y f¡nancieras, involucrando a influyentes personajes, de las más diversas nac¡onal¡dades,

quienes se valen de sus encumbradas posiciones para facil¡tar y mantener a cubierto las

maniobras de una vasta red operativa, lan hábilmente urd¡da que resulta casi imposible

detectarla al diferir las investigaciones policiacas y neutralizar rápidamente los eventuales

golpes en su contra.

Por obvias razones de t¡empo y espacio, debo abstenerme de hacer aqul una prolüa

relación sobre la amplísima gama de procedim¡entos que los narcotraf¡cantes llevan a

la práctica para cumpl¡r su inicua tarea; proced¡mientos siempre cambiantes y cada día

más sofist¡cados, según las necesidades de un esquema logístico que cuenta, de manera

permanente, con form¡dables recursos humanos y materiales.
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En el complejo entramado de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico,

se combinan toda clase de func¡ones cuidadosamente previstas y con una ¡nflexible

art¡cu¡ación que responde al desarrollo de diferentes etapas: sembradío, recolección,

almacenaje, procesamiento, transportación, distr¡bución y venta.

Lógicamente, tan labor¡oso proceso exige toda una ¡nfraestructura en la cual t¡enen

cab¡da elementos muy diversos: tierras de cultivo, bodegas, laboratorios de refinam¡ento,

equipos de intercomunicación, medios de transporte para rutas terrestres, maritimas y

aéreas: verdaderos arsenales y enclaves de distribución, por sólo menc¡onar los más

importantes.

Conviene insistir en la importancia crucial que reviste la fase de distribuc¡ón, posible

la de máxima complej¡dad y, por ende, aquélla donde los esfuerzos para combatir el

narcotráfico han dado mejores resultados, a corto plazo.

A manera de ejemplo, el op¡o o morfina base c¡rcula de Turquia a Siria o el Libano en

caravanas y automóviles, pasando de allí, por vía marítima, al sur de Franc¡a, donde la

droga es procesada para obtener heroína, y ésta, luego de otros procesos de ref¡nado,

se vende a las mafias que la distribuyen tanto en Europa como en Amér¡ca.

El contrabando de heroina, al ¡gual que el de otras drogas, se real¡za con la ayuda

voluntar¡a o no, de pasajeros en vuelos aéreos o, bien, a través de barcos de carga,

pero, claro está, los estrategas de estos embarques jamás participan en forma directa,

conscientes del grave riesgo que se corre. Prueba de ello es Ia aprehensión cotid¡ana de

v¡ajeros en cuyo equipaje se descubre un envío de droga, sin complicidad alguna de su

parte.

Sobra decirque faltan qu¡enes acceden a colaboraren eltráf¡co de estupefacientes, como

trabajadores m¡gratorios, personal diplomát¡co o m¡lita( comerciantes, agentes viajeros

o simples turistas, atraídos por la tentadora oferta de obtener una rápida y cons¡derable

ganancia. Tampoco escasean los envios real¡zados a nombre de empleados deshonestos
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que, aprovechándose de la empresa marítima o aérea pa.a la cual trabajan, consiguen --
introducir la mercancia prohiblda.

El tráfico de heroína suele llevarse a cabo en automóv¡les que han sido modif¡cados con

ese propósito, permit¡endo ocultar la droga en algún recoveco de la carrocería, en ¡os

aros, las defensas, el inter¡or de las puertas y asientos, detrás del tablero, bajo la cubierta

deltecho, en una cajuela de doble fondo, en un volante hueco, e inclus¡ve, en el tanque

de gasol¡na, en el motor o en la llanta de repuesto, cualquier espacio puede ser utilizado

como escondr¡jo.

Tratándose de barcos, a juzgar por los casos investigaos, se calcula que hay más de

tres mil lugares donde resulta factible ocultar el contrabando: cables, cuerdas, mástiles,

vent¡ladores, depósitos de combustibles, tuber¡as, botes, salvavidas, instrumentos de

coc¡na, equipo de mantenimiento y un ¡arguísimo etcétera.

As¡mismo, abundan los intentos por d¡simular la droga en perfectas falsificaciones de

pasta dental, crema de afeitar, jabones, cosméticos var¡os y medicamentos; o en zapatos,

cinturones, sombreros, prenda con bolsas secretas, bastones, cámaras fotográficas,

maletas de doble cubierta y regalos o juguetes de apariencia trivial. Por desgracia, el

ingenio humano no es menos fecundo ni versátil cuando tiene como finalidad el delito.

En la guerra que entabla la del¡ncuencia otganizada contra los representantes de la

justic¡a, cada contrario perfecciona sus técn¡cas para superar al otro. Así tenemos que un

efecto de esto es que los delincuentes tienen que estar preparados para afrontar r¡esgos

considerables, a menudo incluyendo los riesgos que acarrean el empleo de la v¡olencia

y la confrontación directa de la v¡ct¡ma.

Los delitos de esta clase son forzosamente apuestas fuertes, empresas de alto riesgo,

pero toda la técnica y Ia planificación se dest¡nan a reducir los peligros. Los riesgos de

ser conocido en la confrontación con la víct¡ma se reducen, por ejemplo, mediante Ia

rapidez de la operación y con el uso de máscaras o disfraces, el peligro de que se fi¡tre

¡nformación antes de la acción o después de ella se reduce mediante una selección
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cuidadosa de los cómpl¡ces, reuniones que no llamen la atenc¡ón, y conducta prudente;

el pel¡gro de ser sorprendido por la víctima se reduce con el empleo o ¡a amenaza de la

violencia en forma calculada; la rapidez, la sincronización y la coordinación se conciertan

de antemano, y no se convierten en una rutina casi espontánea. El cr¡men de proyecto

resulta asi comparable a una operación mil¡tar peligrosa.

Otra consecuencia del conflicto con las fuerzas de apl¡cación de la ley es que, por efecto

de la tecnología en permanente perfeccionamiento, cada trabajo plantea sus problemas

lécn¡cos especificos. Los delincuentes neces¡tan ser innovadores, y cada innovación

requiere su propia planificación ant¡cipada especial, y a veces una preparación de meses.

Un caso ilustrativo de minuc¡osa planeac¡ón lo constituye el famoso asalto al coche

expreso bl¡ndado de la compañía Brink, en Boston (Estados Unidos), por un monto

aproximado de dos millones setecientas mil l¡bras. A niz de las ¡nvest¡gaciones

efectuadas posteriormente, pudo averiguarse que la maquinación del atraco mantuvo

ocupados a sus autores cerca de dos años, pues viéronse obligados a rehacer todos los

preparativos cuando la compañía Br¡nk trasladó sus oficinas a un nuevo establec¡mie¡to.

Así, tuvieron que desechar el proyecto ¡nicial de forzar el depósito, optando por ¡ntimidar

a los empleados con metralletas automáticas para que éstos lo abrieran.

EI meticuloso plan comprendia múltiples detalles tácticos y estratégicos tales como

la irrupc¡ón en las instalac¡ones de la empresa, el estudio del s:stema de alarmas, la

neutralización del personal de seguridad y las pos¡bles vías de escape. De la m¡sma

manera que en el caso del gran robo del tren postal, ocurrido en lnglaterra, este golpe

¡mplicó un periodo de planeación exces¡vamente prolongado.

Aunque lógicamente cada crimen presenta características particulares y obedece a
muy d¡versos procedimientos, de acuerdo con la psicología de los delincuentes, las

circunstancias del caso y los factores fortuitos, puede afirmarse que, incluso tratándose

de delitos menores, hay dos clases de previsores elementales: Ia primera se refere a la

¡nformación generalsobre elobjetivo seleccionado. La segunda concierne a la recop¡lación
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de datos pormenorizados para determinar la forma más conveniente de proced.r. CoroW
queda manif¡esto, el rasgo distintivo del hampa organ¡zada es la plan¡f¡cación de sus

acciones, necesariamente v¡nculada a la propia conformac¡ón del agrupam¡ento cr¡minal.

Esta compleja planifcac¡ón responde a una serie de requer¡mientos operat¡vos y

funcionales, entre los cuales cabe menc¡onar la integración del equipo que participará de

forma directa y la asignación de tareas especial¡zadas para cada uno de los implicados.

Frecuentemente, la índole misma del proyecto ex¡ge reclutar a ¡ndiv¡duos con apt¡tudes

muy concretas: expertos en cajas de seguridad, disposit¡vos de alarma, explosivos,

manejo de vehículos, etcétera.

En la mayoría de los casos, intervienen sujetos que carecen de un adiestramiento especial

pero conf¡ables por su experiencia conjunta en operaciones previas, quienes asumen

labores específicas de mayor o menor importancia, según sus respectivos antecedentes

y los lazos de complicidad que les unen entre sí. Claro está que se busca reducir, al

mínimo pos¡ble, el número de los involucrados, atend¡endo tanto a razones de segur¡dad

como als¡empre conflictivo reparto del botín.

3.6 Rasgos Psicológ¡cos del delincuente profes¡onal:

Von Liszt, citado por Stephan HUM¡tz, clasif¡ca a los del¡ncuentes profesionales en

los cuatro siguientes grupos: 1) mendigos, vagabundos, etcétera. 2) delincuentes

profesjonales que emplean la violencia (salteadores); 3) ladrones y estafadores con

técnicas organ¡zadas profesionales y act¡v¡dades internac¡onales; 4)un grupo mult¡forme

que en forma ilegal explota a quienes están en s¡tuación más débil y en el cual f¡guran

los usureros, chantaj¡stas, tratantes de blancas (proxenetas) y semejantes, así como

estafadores de bolsa y banca y otros explotadores de las allas finanzas. Ribé, Tusquets

y Bertrán, por su parte, diferencian los del¡ncuentes pÍofesionales rebeldes activos de los

pas¡vos.
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Los primeros planean y ejecutan sus delitos conscientes de sus fines y 

"on "n"rgir)Qg9'
superando con tenacidad los obstáculos que les salen al paso. Los pasivos se de.ian

influir por el amb¡ente y son débiles, tanto frente a la ¡nst¡gación como frente a sus

propios propósitos, s¡endo utilizados frecuentemente por los activos que toman el papel

de cabecillas para los más desagradables menesteres de compl¡c¡dad.

Este sometimiento de los delincuentes pas¡vos a los act¡vos, nos recuerda, en el caso de

la pareja cr¡minal heterosexual, el sometim¡ento de la mujer al hombÍe. Ahora bien, dada

!a caracterización b¡ológ¡ca de los sexos, y de acuerdo con sus posturas respectivas en

el acto sexual, ¡ncubo se le denomina la hombre y súcubo a la mujer, terminología usada

por el autor de La teórica posit¡va de la complicita: Escipión Sighele.

En la sociologia crim¡nal moderna de América, se concede mucha atención a los

delincuentes profesionales. Se señala cómo éstos acumulan un caudal de técnicas,

act¡tudes o f¡losofías crim¡nales de la vida, cuya culminación es una carrera profesional

delictiva con los mismos atributos básicos que cualquier otra profesión.

Ahora bien, en los que respecta a los rasgos psicológ¡cos del delincuente profes¡ona¡

antisoc¡al; hay una fuerte preponderancia del trastorno de personalidad ant¡soc¡al; otros

t¡enen sólo rasgos psicopáticos; existe una cierta proporción de ps¡cót¡cos; la inteligencia

muestra todas las gamas posibles, aunque no t¡enen buena capacidad para los conceptos

abstractos.

A menudo presentan un permanente senl¡m¡ento de infer¡oridad, yuxtapuesto a ans¡as

de notoriedad (filot¡mia), para cuya satisfacc¡ón real¡zan, de vez en cuando, acciones

temerarias encaminadas a demorar cuánto son capaces de hacer; tamb¡én por esta

tendencia filotímica presentan prodigalidad, realizando gastos excesivos ante amigo y

am¡gas a veces, prost¡tutas. Se le adjudica frialdad pero un¡dad a una cierta h¡per¡rriabil¡dad,

y por su carácter inestable t¡enen tendencia al consumo de alcohol o de estupefac¡entes.
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Ala luzdetodo loanter¡orse desprende, como premisa básica, la imperiosa neces¡dad de

combatir a las organizac¡ones crim¡nales en ¡gualdad de cond¡ciones, lo cual representa

un extraordinario despliegue de fuerzas conforme a una planif¡cación global pero, al

m¡smo t¡empo, capaz de apl¡car múltiples estrategias en distintos frentes. Por Io general,

una sola batalla no determina fatalmente el desenlace de la guerra, más también debe

recordarse que, casi s¡empre, quien no avanza, retrocede.

Equ¡distante de afanes protagón¡cos y campañas espectaculares, la ef¡cacia en la lucha

contra la del¡ncuenc¡a organ¡zada dependerá, ante todo, de una clara v¡s¡ón sobre la

naturaleza del problema que se afronta y de la voluntad unánime para soluc¡onarlo. No

es cuest¡ón de hacer experimentos con supuestas innovaciones n¡ tampoco de secundar

fórmulas rad¡cales: éstas, por contraproducentes; aquéllas, por ¡noperantes.

Suponerqueelincrementoen lagravedad de las penalizaciones contribuyea la disminuc¡ón

de la delincuenc¡a es un error de perspectiva y de enfoque, según ha podido comprobarse

en reiteradas ocas¡ones. D¡cha medida de prevenc¡ón, como acertadamente lo puntual¡za

Anton Oneca, sólo propicia "el endurecim¡ento de la crim¡nal¡dad y el desprest¡gio del

poder". A propósito de ello, resultan muy esclarecedoras las apreciaciones de Rox¡n:

Si un c¡udadano es fiel al derecho, se apartará de una conducta, prec¡samente porque

está amenazada con una pena. No dependerá de la medida de la pena, puesto que por

lo general él no la conoce. Ocurre que cuando alguien quiere violar una ley penal, no se

preocupa, como lo demuestra la experiencia, por la gravedad de la pena.

En estas cond¡ciones, el autor ejecutará el hecho cuando se crea seguro de no ser

descubierto. En efecto, no es la agravación sino la intensif¡cación de la persecución del

delito lo que se presenta como medio aprop¡ado para ¡mpedir un excesivo aumento de

la criminalidad.
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Así pues, el valor prevent¡vo de la penal¡zac¡ón no deriva de su gravedad, s¡no de la

certeza de su aplicación, es dec¡r, cuando prevalece el ordenamiento jurídico y con éste

la garantia de que habrá sanción efect¡va para toda conducta delictuosa.

Argumento acorde con los planteam¡entos de Ancel, para quien la normatividad penal

alcanza su verdadera d¡mensión preventiva, en el momento en que el individuo sabe que

ha de responder por sus actos ante la autor¡dad competente.

Comenta Versele: el hombre afectado por el ejemplo de una pena afligida a otro no

podría acostarse eficazmente en el umbral de un acto criminal del ejemplo reg¡strado;

la masa se ¡nteresa más por la rapidez con que la.iusticia descubre, se apodera de un

criminal, que por el volumen penal que le será infligido mucho más tarde.

Conformea esta misma líneade pensamiento, se ¡mpone recordarque laf¡nal¡dad esencial

del s¡stema penal es proteger al c¡udadano, med¡ante la preservac¡ón de sus derechos, y

no cumplir tareas de Íepresal¡a ni, mucho menos, sat¡sfacer afanes de venganza.

En la mayor parte de los países se realizan esfuerzos para movilizar los recursos de Ia

cienc¡a y la tecnologia moderna al servicio de la seguridad públ¡ca.

La mejora de los s¡stemas de alarma, el aumento de la mov¡lidad de la policia, la puesta

en marcha de un sistema de ordenadores para almacenar, clas¡ficar y analizar las

informaciones; la aplicación de programas exper¡mentales de invest¡gac¡ón operacional.

Tales son las medidas más comúnmente recomendadas.

"En tal virtud, podemos afirmar que en la lucha contra la del¡ncuencia organizada no

son suf¡c¡entes un ef¡caz funcionam¡ento del s¡stema penal y el empleo s¡stemático del

endurecim¡ento de la pena como instrumento d¡suasorio se necesita, más bien, un vasto

plograma de política criminal que atienda tanto el aspecto preventlvo como el represivo
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de la criminalidad, siempre con estr¡cto respeto a los derechos humanos, asi como a

libertades fundamentales de toda persona ¡nteresada"]3

3.8 Antecedentes históricos del crimen organ¡zado en Guatemala

lnvestigar las causas que dieron origen a la crim¡nalidad organizada en Guatemala es

una tarea compleja, s¡n embargo, existen algunos hechos claves en la historia reciente

del pais que podrían explicar el fenómeno criminal, siendo estos:

. La guerra c¡v¡l que se libró en Guatemala durante 36 años ev¡tó que el crimen

organ¡zado pudiera articularse y expandirse en el país, por lo que, con el

adven¡m¡ento de la nueva era democrát¡ca como sistema polít¡co y con el final

del conflicto armado, asi como con la desestructuración operativa de los grupos

antagónicos que en elconflicto intervin¡eron, sefavorece la criminalidad organizada.

. La debilidad del Estado guatemalteco es una realidad innegable, así m¡smo lo es la

frag¡lidad de sus inst¡tuc¡ones para atender no sólo las demandas de la población

sino para ejercer su autoridad y el monopol¡o de la fuerza en todo el terr¡torio

nacional.

. Factorcs externos como el fenómeno de la globalizac¡ón económica, tecnológica

y de las comunicac¡ones ¡gualmente hicieron posible la globalizac¡ón de la

cr¡minal¡dad, por lo cual surgen nuevos actores, nuevas amenazas y, sobre todo,

se consolida y expande el crimen organizado local y se vincula al transnacional.

1 3 B¡blio J!ídi€s "En¡oque q¡ñ¡nológico del Cúmen O¡gan¡za.lo hllp']/b¡bllojurldl€s unam mx/librosh /21 3/1'1 pdl
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3.8.1 Características del crímen organizado en Guatemala:

Los distintos segmentos de las organizaciones criminales tienen, en algunos casos,

vínculos entre sí para llevar a cabo determinados actos cr¡minales, vínculos que no

necesariamente se dan enlre d¡versas organizaciones crim¡nales en forma permanente,

son vínculos esporád¡cos y se dan en razón de intereses en común, o a cambio de

dinero, por ejemplo, la compra de armas, la compra de vehículos robados, sicariato, etc...

Ex¡ste, como en otros países espec¡almente de Latinoamér¡ca, confaontación de

organizac¡ones del cr¡men organ¡zado por nuevos territorios, o por determinados

mercados, lo cual genera el uso del recurso de la violencia para lograr estos objet¡vos.

La situación en Guatemala ha derivado en luchas internas sangr¡entas por controlar

territorios y mercados entre organizac¡ones cr¡minales locales con organ¡zaciones

crim¡nales ¡nlernacionales (Zetas y el cartel de Sinalóa).

La especialidad en las organizac¡ones criminales es fundamental para Ia realizac¡ón de

sus actividades ilíc¡tas, ya que aunque estas organ¡zaciones se dedican a un tipo de

del¡to en especial pueden mutar si las circunstanc¡as así lo ameritan, ejemplo de el¡o es

que en un tiempo determ¡nado se dedican a los asaltos a lnstituciones bancarias, o a

robos en res¡dencias y en otro momento, se pueden estar dedicando a la extorsión y al

secuestro

Las organizaciones cr¡minales t¡enen capacidad para infiltrar las ¡nstituciones del Estado

con el objet¡vo de mantener impune las acciones que realizan y garantizarse los objetivos

trazados en función de las ganancias económicas que les producen sus activ¡dades

ilíc¡tas.
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3.8.2 Análisis de la leg¡slación vigente sobre el crímen organ¡zado en\gr:Z
Guatemala:

Luego de muchos tropiezos en el Congreso de la República, se aprobó el Decréto No. 21-

2006, la Ley Contra la Delincuenc¡a Organizada, y en el Decreto No.23-2009 reformas

que se h¡c¡eron a esta ley, el nuevo marco normativo viene a establecef nuevas figuras

penales, las que frecuentemente realiza el crimen organizado a su sabor y antojo en el

pais.

Entre otros están contemplados el delito de Consp¡ración, cuando se conc¡erte la comisión

de otros ¡lícitos relacionados con act¡v¡dades de narcoactividad, lavado de dinero, tráfico

de personas, financ¡am¡ento del terrorismo, peculado, evasión, asesinato, terror¡smo, la

defraudación aduanera y otros delitos económicos y contra el patrimonio.

También se establecen nuevas figuras penales como la Asoc¡ación llícita, la Asoc¡ación

ilegal de gente armada, el Entrenam¡ento para actividades ilícitas, el Uso ilegal de

uniformes e insignias, la Comercialización de vehículos y similares robados en el

extranjero o en el territorio nac¡onal. Por último se crearon los del¡tos de Obstrucción de

Justicia, Exacciones ¡ntimidator¡os y el de Obstrucción Extors¡va de tránsito, este últ¡mo

aplicable al cobro de impuesto de circulación aplicado por las maras (pandillas iuveniles)

a las unidades deltrasporte urbano.

Un aspecto de análisis ¡mportante es que las act¡v¡dades cons¡deradas como nuevos

delitos en la legislación comentada, se corresponde con ilicitos comet¡dos de mane[a

frecuente en todo elterritorio Nac¡onal. Es dec¡r, que por lo menos en el terreno normativo

el Estado de Guatemala está desafiando a los grupos que operan a sus anchas, que

carcomieron la inst¡tuc¡onalidad de la seguridad y justicia, que ven crecer sus fortunas en

forma geométr¡ca y que en algunos casos controlan partes significativas del territorio de

la Repúbl¡ca o influyen directa o ¡nd¡rectamente en diferentes n¡veles de la admin¡stración,

todo ello a ciencia y paciencia de las autoridades de Ia seguridad pública.
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Otra parte importante del nuevo cuerpo legal está ded¡cado a métodos de invest¡gación

de carácter especial, que otorgan privilegios a los aparalos de segur¡dad en su tarea de

combatir el crimen organizado. Obtener información a través de agentes encub¡ertos,

autorizar entregas vigiladas y la ¡nterceptación de comunicaciones, son los tres medios

contenidos en la ley.

Aunque estos medios extraordinarios son efect¡vos en otros paises, en la nueva legislación

nacional no está contemplado el control.iudic¡al de dichas medidas, sino del Minister¡o

Público, lo cual provoca razonables dudas sobre la tutela de las garantías y derechos

de ¡os guatemaltecos. La polémica aumenta al tomar en cuenta la deb¡l¡dad del control

interno de las inst¡tuciones de seguridad y el gran número de casos en que agentes

policiales, de alta y bajajerarquía, resultan involucrados en la com¡sión de graves del¡tos.

S¡n duda alguna, que la peor opción frente al cr¡men organ¡zado es cruzarse de brazos y

no hacer nada, como ha sucedido hasta la fecha. Sin embargo la vigenc¡a de esta nueva

ley plantea desafíos en dos sentidos; que se haga efectiva como herramienta frente al

cÍimen organizado y que los mecanismos de investigac¡ón previstos no vulneren las

garantías de las y los c¡udadanos.

En el pr¡mer orden de ¡deas, el reto principal es reclutar, capacitar y someter a

controles efectivos al personal pol¡c¡al que será encargado de las tareas operalivas.

Remunerac¡ones honrosas, constantes evaluac¡ones, controles patrimoniales y pruebas

de polígrafo, son parte de mecanismos que deben inst¡tuc¡onalizarse, especialmente

de agentes encubiertos que en el terreno práctico se ven involucrados en actividades

altamente rentables.

En pocas palabras la actividad de la Oficina de Responsab¡ljdad Profesional debe pasar

de una acc¡ón pu€mente reactiva, por la denuncia de casos, a una preventiva, capaz de

monitorear el desempeño de los agentes encubiertos dentro de asociaciones ¡licitas o

entregas vig¡ladas.
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En un segundo plano los desafíos son de carácter tecnológico, puesto que realizar

esas act¡vidades demandan la dispos¡c¡ón de tecnología que no es barata ni se controla

sola. Debe asegurarse que por ningún motivo y en n¡ngún caso, sea ut¡lizada en contra

de las libertades y derechos de los guatemaltecos, como sus actividades políticas,

empresariales, religiosas, etcétera.

Sin duda alguna que la ex¡stencia de estos medios, en manos de ¡nstituc¡ones que no

gozan de la conf¡anza y credibilidad ciudadana, obl¡garán a empresas cuyas actividades

son amparadas por la ley, a personas o profesionales honrados, a un uso cuidadoso de

los med¡os de comunicac¡ón como el teléfono o el lnternet, para no mencionar otros,

tomando en cuenta que información legal, pero confidencial, pueda caer en manos de

funcionarios corruptos que hagan mal uso de ella.

La última novedad que la ley plantea es la del uso de informantes, ¡ncluso part¡c¡pantes

de las actividades criminales que la ley combate, para que, en determ;nadas cond¡c¡ones,

reciban benef¡cios procesales y rebajas de su sanción a camb¡o de informac¡ón efect¡va

que contr¡buya a esclarecer los hechos y procesar a otros participantes en ellos. Amén

de los cuestionamientos ét¡cos que los tratos que funcionar¡os públicos puedan real¡zar

con hampones, puede asegurarse que esta medida es una efecliva herramienta para el

combate al crimen organizado en otros países.

"Hay que hacer énfasis en que la normativa aprobada no es del agrado de todos los

sectores, sin embargo, no hacer nada es la peor opción en materia del combate al crimen

organizado, por tanto, hay que pensar en mejorar esta ley con reformas legislativas en un

plazo razonable, después de ver como se desempeña".14

14. RiveE Clavería, Julio. " Docuñenb A Cnñen Orgar,'zado" httpr/Mgal¡leo.edu/¡esflev2o11/04/EL_CR¡MEN_ORGANI

ZADOIES.pdf Anteedentes H¡stóricos del Cr¡men Organ¡zado. (Abril 2012)
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en nuestro pa¡s, ha ido avanzando 

"on "Ñd
ha fortalecido debido a la debilidad y a la falta

El crimen organ¡zado sin duda

paso de los años y a la vez se

de preparac¡ón y conoc¡miento de las fuezas de seguridad del Estado para

hacerles frente y al poco control efectivo en cuanto al uso de las armas de fuego.
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4 El tráfico ilicito de armas de fuego en Guatemala

4.'l Evitar el tráfico llicito de armas de fuego:

Adiferencia de las drogas, cuyo mercado es normalmente ilíc¡to, las armas sí pueden ser

adqu¡ridas legalmente en gran parte de paises, tanto por entidades del Estado como por

particulares. Esto dificulta su seguimiento y control.

Atendido el hecho que las armas pequeñas son relat¡vamente livianas, durables, fác¡les

de transportar y manipular, se convierten en una mercancía valiosa para los traficantes.

El trasiego de armas y municiones se asoc¡a con otras actividades criminales y pueden

ser el objeto principal de la actividad o un complemento de otra mercancía ilícita.

El mercado ilegal de armas en Guatemala es amplio y var¡ado. Los prec¡os igualmente

varían de acuerdo a la oferta y a la cercania con el punto geográf¡co de Ia venta. Pueden

ser sol¡c¡tadas por marca y t¡po, o compradas en base a Ia oferta local. Las fronteras son

puntos importantes para la entrada y compraventa ilegal de las armas, como se verá en

el apartado sobre la percepción de fronteras.

Las armas que han sido decomisadas en diferentes operat¡vos aparecidos en los med¡os

de comunicación en los últimos meses, así como las zonas grises de la normativa, al

aparecer varios sospechosos de conslitu¡r bandas del crimen organizados con permisos

para portación legal de las armas de fuego, revelan capacidad de adquisición de armas

de alta tecnología por parte de los grupos cr¡m¡nales, la pos¡bilidad de acopio de grandes

cant¡dades de armamento y la falta de capacidad real de control por parte del Estado.

Algunas de las rutas del tráfico ¡l¡cito siguen la lóg¡ca de abastecimiento de los cárteles

de narcotráf¡co asentados en algunas zonas del pais.
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\<bjr,4,2 Armas que pueden encontrarse en el mercado negro:

4.2.1 Pertrechos de guerra:

Están compuestos fundamentalmente por armas proven¡entes de conflictos armados y

utilizadas primordialmente por ejércitos regulares o fuerzas insurgentes. Dentro de esta

categoda se encuentran fusiles automáticos tales como AK-47, M 16, Galil, y granadas.

Este tipo de arma es solic¡tada por grupos de delincuencia organizada (México), fuerzas

irregulares (Colombia) y por las redes ¡nternacionales de traficantes de armas. pueden

ser trasladadas en grandes cont¡ngentes por vía marítima, aérea o terrestre.

En este caso los actores interv¡nientes son una empresa legalmente reconocida que actúa

como intermediaria, integrantes de fuezas pol¡ciales o fuezas armadas (en forma legal

a través de engaño o participación intencional en el desvío) y el operador del traslado

fís¡co de las armas que suele ser otra empresa legal de transporte (aéreo, marít¡mo o
terrestre).

El cargamento se oculta mediante declarac¡ón falsa del contenido, o se esconde en

compartim¡entos especiales. Una modalidad utilizada frecuentemente, que favorece la

falta de transparencia, es la del trueque.

La otra modalidad es el desvío ¡ntencional de arsenales militares o pol¡ciales hacia el

mercado negro. En los últimos años se ha mencjonado insistentemente a Nicaragua
como un proveedor de este tipo de armas, m¡entras que como ya se ha mencionado, en
Guatemala ha sal¡do a luz pública a través de la prensa nacional, el caso denunciado
por el mismo M¡n¡stro de la Defensa sobre el desvio de armamento militar dest¡nado a la
destrucc¡ón, hac¡a el mercado negro.

Otro elemento importante de seña¡ar es la profus¡ón de tráfco ¡licito de granadas de
mano. Estas granadas probablemente provienen de pertrechos de guerra antiguos, ya
que este tipo de explosivo no se importa a Guatemala.

68



ñfrx\"
I;; SECFEIARIA E'B

\s*rr'4.2.2 Revólveres y p¡stolas:

Este tipo de tráf¡co ¡lícito se organiza a través de personas o vehículos pequeños en la

modalidad conocida como tráf¡co hormiga. Suelen ser armas adqu¡r¡das legalmente en

Estados Unidos y otros países vecinos, como Honduras. En este último país, solamente

existe una empresa importadora, denominada "La Armería" pertenec¡ente a las Fuerzas

Armadas Hondureñas.

Es interesante notar que en Honduras, pese al monopolio existente en la venta de amas,

las mismas son más baratas en relac¡ón a los paises vec¡nos, aspecto que permite ind¡car

una orientac¡ón reg¡onal en la oferta proyectada por d¡cha empresa.

De acuerdo a la investigación de campo realizada, en varias ciudades de frontera

existen empresas comerc¡alizadoras de armas y municiones, algunas de las cuales

fueron señaladas de realizar operaciones de tráf¡co denominado "horm¡ga", al amparo

de transacciones formalmente legales.

En este caso, estas empresas estarían operando como pequeños centros de acop¡o

aprovechando el conoc¡miento del mercado y la situac¡ón de estar en la frontera, para

serv¡r de intermediar¡os en la compraventa de armas que ¡ngresan en forma ilegal,

valiéndose de la falta de supervisión directa de los 71 Para estud¡o de la modalidad, ver

caso parad¡gmático de intermediación, según lnfome oEA citado anteriormente sobre

desvío de armas al grupo param¡l¡tar Autodefensas Un¡das de Colomb¡a (AUC).

Además del caso paradigmático mencionado supra, en el ¡nforme del Observatorio de

Segur¡dad Suramericano (Fundación Seguridad & Democracia) que recopila informac¡ón

del '1 al 31 de enero de 2005, se reporta que en una operación encubierta de la policía

nicaragüense, fue desarticulada una red de traficantes de armas que pretendían poner

en manos de las Fuerzas Armadas Revoluc¡onarias de Colombia -FARC- misiles SAM-7

de fabricación rusa.
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En los pr¡meros se¡s meses del año 2009, se decomisaron 1,239 granadas O" tuno,\b'''
según datos proporcionados por el M¡nisler¡o de la Defensa.

La comercialización legal de armas de fuego en Honduras es, por d¡sposición

Constitucional, una facultad privativa de las Fuezas Armadas, qu¡enes tienen el

monopol¡o de la fabr¡cación, imporiac¡ón, d¡stribuc¡ón y venta de armas, municiones y

artículos similares (Artículo 292 Constitución de la Repúb!¡ca: Queda reservada como

facultad privativa de las Fuerzas Armadas, la fabricación, ¡mportación, d¡stribución y

venta de armas, mun¡ciones y articulos s¡m¡lares).

La venta legal de armas que realiza las FuerzasArmadas la hace a través de LaArmería,

empresa privada perteneciente al grupo del lnstituto de Previsión M¡litar (lPM) de las

mismas Fuerzas Armadas, qu¡enes señalan que los recursos proven¡entes de la venta

de explosivos y municiones son destinados al pago de jub¡laciones, pensiones y demás

necesidades de seguridad social de los m¡embros de las fuerzas militares.

Almacenes por parte del Estado, para convert¡r armas ilegales en armas de portac¡ón

legal. Este tráfico hormiga puede ser parte de redes que alimentan a grupos de crimen

organizado. Dicha modalidad se util¡za por ejemplo, en Méx¡co en donde se encarga a

varias personas, comprar legalmente dos o más armas en las tiendas norteamericanas

ub¡cadas a lo largo de la frontera, para luego ser trasladadas ilícitamente hacia México y

entregadas a la organ¡zac¡ón.

Según informaciones recabadas en eltrabajo de campo, se utiliza a migrantes ¡legales para

lrasladar armas de Guatemala a México, como parte de las condiciones establecidas por

los traficantes de inm¡grantes (comúnmente llamados coyotes) que operan en la frontera.

Este t¡po de armamento es demandado pr¡ncipalmente por bandas cr¡minales menores,

la del¡ncuencia común y ¡os particulares. Otra forma, a través de la cual, se introducen

estas armas al mercado negro, es a través de la part¡c¡pación policial, tanto por el desvío

de armas regulares que son vendidas y declaradas como extraviadas posteriormente, o

la re-venta de armas decomisadas no declaradas. Finalmente, la modal¡dad tradicional
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es el robo o la pérdida por parte de los propietarios legales or¡g¡nales o de agentes de

seguridad privada.

4.2-3 Armamento sofisticado de alta potencia:

Pr¡ncipalmente demandado por el narcotráfico para operar en la reg¡ón. Requiere de

traslados regulares, ¡ntroducidos legal o ilegalmente con la participac¡ón act¡va del

intermediario. Existen diversas formas en que las armas y municiones alimentan el

mercado negro:

. lngreso legaly paso al mercado ilegal, a través de transacciones que se originan

entre un intermediar¡o legal y un comprador ilegal.

Grandes cargamentos via marítima y terrestre, fundamentalmente asoc¡ados a

redes ¡nlemacionales de traficantes de armas.

Transferencias entre grupos criminales a través de trueque o pago de otros

ilícitos como trasiego de droga y personas.

. Transferenc¡as de arsenales de fuerzas de seguridad del Estado hac¡a

compradores ¡lícitos, individuales y/o grupos de crimen organizado.

US Government Accountability Office, GAO. Firearms Trafftcking. U.S. Efforts to Combat

Arms Traffck¡ng to Mex¡co Face Planning and Coordination Challenges. Jun¡o 2009. En

dicho informe se determ¡nó que acerca del 87% de las armas decomisadas y rastreadas

por las auto dades mex¡canas en los últ¡mos cjnco años, provenian or¡ginalmente de

Estados Un¡dos, el 68yo eran manufacturadas en EEUU y el 19% había s¡do fabricado en

un lercer pais e importado a EEUU antes de ser traficado a Méx¡co.

Esta información se obtuvo del diagnóstico realizado dentro de la misma PNC. Según

datos de la DIGECAM, alrededor del 20% de las armas con licenc¡a de portación han
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Compra al menudeo en otros países y paso por fronteras a través de diversos \*;)
tipos de transporte.

. Pérd¡da o robo a propietarios legalmente registrados, y denuncias falsas por

hurto de armamento legal, el cual se vende poster¡ormente en el mercado ilegal.

sido declaradas robadas.

4.3 Principales grupos de compradores dearmas de fuego traficadas ¡legalmente:

Como en cualquier mercado, el tráf¡co ilícito de armas y mun¡ciones se rigen por las leyes

de la oferta y la demanda, en donde actúan ¡ntermed¡arios. El tráfico ilíc¡to de armas que

4.3.1 Cárteles de la droga;

lnstaladosen la parte delNoror¡entey Noroccidente delpaís, estos gruposl¡enen sistemas

organizados para el acopio de armamento sofist¡cado y alto poder de fuerza. Para ello

han generado rutas de abastecimiento que ingresan por Honduras y El Salvador pa¡a el

caso de las bandas instaiadas en lzabal, Petén y Alta Verapaz; en el caso de la frontera

con Méx¡co, la demanda se satisface además con las armas proven¡entes de ese país y

que en frecuentemente provienen de los ingresos ilícitos generados por el narcotráf¡co

en los Estados Un¡dos.

4.3"2. Pandillas y Maras:

Se ub¡can princ¡palmente en el área metropolitana pero también hay grupos en otras

áreas urbanas del país. Estos grupos t¡enen sus propios ámb¡tos de delincuencia,

como las extors¡ones, pero también rec¡ben armamento de la delincuencia organizada

en caso que hagan tareas específicas como sicar¡os, por ejemplo. Sin perjuicio de lo
anterior, se abastecen por lo general en el mercado negro y también de armas robadas.

Principalmente util¡zan armas cortas, como p¡stolas y revó¡veres.
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Se abastecen en el mercado negro y compran sobre todo armas pequeñas, fáciles

portar, ocultar y manejar. Al igual que las pand¡llas y maras, también se abastecen

armas robadas.

4.3.4 Traf¡cantes ¡nternacionales:

Aprovechándose de la déb¡l ¡nstitucional¡dad, eslos grupos buscan sobre todo armamento

proveniente de los excedentes militares y policiales.

4.3.5 Particulares:

En zonas apartadas del país y sobre todo en aquellas cerca de puntos de trasiego, frente

a la ausenc¡a de cobertura del Estado, los part¡culares adqu¡eren armas en forma ilícita,

b¡en por compra en un pais vec¡no, como por reventa de alguien que la ingresa al país,

como cualquier otro artículo de contrabando.

4.3.6 lntermed¡arios:

Como se ha planteado, los ¡ntermed¡ar¡os juegan un papel crucial en el desvío de armas

legales al mercado negro. En algunos casos operan como articuladores del desvio,

en otros como operadores y en otros s¡mplemente como compradores de un desvío

realizado por miembros de las instituciones.

Uno de los mercados en los cuales es más difusa la línea entre lo legal y lo ilíc¡to es el

mercado de armas, precisamente por la existenc¡a de marcos legales laxos y la d¡versidad

de normas juridicas que operan en cada país. Eslas zonas grises, quedan ocultas en

transacciones en las cuales suelen participar actores nacionales e ¡nternacionales,

generando un clima favorecedor deltráfico ilegal.

de

de
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no se trata de tráns¡to) se produce \¡-'9t'
por parte de al menos seis tipos de

ingresa al país, como destino final (es dec¡r, cuando

principalmente por la demanda de armamento ilícito

compradores:

4.4 El modus operand¡ de los traficantes:

La forma de operar de los traficantes de armas y municiones suele ser muy similar

alrededor del mundo. Los mecanismos utilizados combinan normalmente con diferentes

tipos de ilícitos, como: el contrabando de otros t¡pos de mercancías, la fals¡ficación de

documentos, el pago de funcionarios, e incluso, la utilización de símbolos de ent¡dades

humanitarias.

Articular una transacción ¡legal de armamento es complejo, ya que ¡ntervienen varios

actores estatales y no estatales, de al menos dos países y además debe procurarse el

medio de transporte. Este modus operandi puede describ¡rse de la siguiente manera:

. El intermediar¡o cuenta con el respaldo y la conf¡anza de las autoridades nacionales

y el ser avalado por un país productor de armas y abastecedor de los gobiernos.

La relación institucional les permite conocer directamente a los encargados de los

arsenales y poder establecer alianzas estratég¡cas.

. El intermed¡ario establece empresas "de papel" en los países en el cual realizará

las operaciones, o se asocia con otros representantes comerciales, los cuales

no siempre cuentan con experiencia en el comercio de armamento, pero que

están dispuestos a prestar su empresa como fachada. Estas empresas le s¡rven

para establecer consorcios aparentes o involucrar a varias supuestas emptesas,

manteniendo en la práctica, e¡ monopolio de la transacc¡ón.

.El intermediario falsifica o altera alguno de los documentos en el proceso,

principalmente el certificado de usuario f¡nal. Para ello requiere usualmente la

conn¡vencia de una autor¡dad estatal para que extienda dicho documento, o le
proporcione un documento en blanco.
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En el caso de Guatemala, las empresas intermediarias aprovechan la falta de control de 

.'{ry

los paises exportadores para adquirir armamento util¡zando certif¡cados de usuario final

f¡rmados por alcaldes. Tamb¡én algunas inst¡tuc¡ones del Estado han em¡tido.iustif cantes

de importación de armas. De esta manera, se cumple formalmente con el requisito de

que las armas estén destinadas a una autor¡dad, s¡n embargo, eldestino finales otro.

Otra modalidad es la venta anticipada de stocks a las autoridades, con lo que

cert¡ficación de usuario final queda disponible para ¡mportar nuevos cargamentos.

procedimiento es el s¡guiente:

lnformación proporcionada durante la lnvestigac¡ón desde el ámbito de las empresas de

compra-venta de armas y mun¡ciones. Pr¡mero se establece la demanda del comprador

y se genera un documento que hará las veces de cert¡ficado de usuario final. Se acude

alvendedor, qu¡en tiene en sus almacenes e¡stock suficiente para cubrir la demanda. El

documento de sol¡citud (certificado de usuario final) queda dispon¡ble para ser utilizado

en otro momento para hacer una nueva ¡mportación, eludiendo así, el control posterior.

. Paralelamente, el intermediario conoce el marco legal de cada pais y aprovecha los

vacíos existentes para operar. E¡ descontrolen materia de cert¡f¡cados de usuar¡o

final, torna innecesario recurrir a med¡os sofisticados; as¡ por ejemplo se tuvo

conocim¡ento de solicitudes de compra de armamento en base a cartas expedidas

por M¡nistros que ya han sal¡do del cargo.

.El ¡ntermediario conoce también las debilidades inst¡tucionales y la falta de

coordinación entre las autoridades de los d¡versos paises. En algunos casos, la

posib¡lidad de interrumpir una transacción ¡lícita hub¡era sido posible si tan sólo

las autoridades de los paises involucrados hubieran hecho una llamada telefónica

entre ellos.

la
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.El transportista puede operar como parte de la red del intermediario o solamente\9/'
aceptar la contratac¡ón para el traslado fís¡co de la mercancía. Dada la naturaleza

de estos embarques, debe concluirse que algún encargado del transporte conoce

el contenido y/o destino real de los embalajes. Para ocultar el envío, se utilizan

aviones, barcos o camiones, los cuales, en ocasiones pueden ser alterados

externamente para semejarse a vehículos oficiales, o incluso de ayuda humanitaria.

También se eluden los controles al cargamento, med¡ante declaraciones falsas sobre

el contenido en los puntos aduanales. Otra modalidad es cambiar la nacional¡dad de

origen del vehículo, en forma temporal. El objet¡vo de todo el transporte es disfrazar las

operaciones de forma que no se deje rastro bajo una fachada de legal¡dad.

El desvio de armas puede suceder en cualqu¡er punto de la cadena: en la ciudad de

origen del cargamento (punto de embarque); en la ruta hacia el lugar amparado por un

certificado de usuario final (en tránsito); al momento de la recepción (punto de entrega);

poco después de la llegada del cargamento (post-entrega) o en ruta entre el puerto y el

destino f¡nal.

4.5 Rutas del tráf¡co de armas:

Además de los problemas derivados de ¡a complejidad histórico-polit¡ca del área y de las

particularidades nac¡onales, en la última década elavance de la s¡tuacjón de narcotráfico

en la región, así como la reg¡onalizac¡ón del crimen organizado, han convert¡do al istmo

en un canal de paso de ilícitos y tráfico de personas, armas y droga.

Estas activ¡dades están acompañadas del uso de armas y el tras¡ego de las mismas.

Asimismo, la existenc¡a de stocks ut¡l¡zados durante las guerras ¡nternas, han convert¡do

a Centroamér¡ca como un territorio apetecible para los traficantes mund¡ales de armas

convencionales.
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"En el caso part¡cular de Guatemala, cuyo territor¡o tiene una extens¡ón de 108,889 Kms',

126,295 Km' de litoral Atlántico y Pacífco, un espacio aéreo de 235,184 Km' y una

extensión total de frontera terrestre de 36,871 Km, el control de¡ tráf¡co ¡legal de armas

se torna d¡fíc¡l si no se cuenta con el recurso humano y equ¡po necesario, principalmente

a lo largo de la frontera".1s

La caracterizac¡ón de las fronteras guatemaltecas con los países ¡imítrofes es del

siguiente:

. Frontera con México: Guatemala y Méx¡co comparten una frontera común de 963

kilómetros que se ext¡enden desde la bocabarra del río Suchiate en el Océano

Pacifico, en Ocós, San Marcos, hasta el vértice de Aguas Turbias al norte del

Departamento de El Petén, dentro de los cuales se cuenta con ocho puertos

fronterizos. De los mismos, únicamente cuatro cuentan con ¡nfraestructura

apropiada y despliegue de entidades gubernamenlales en la zona.

Otra problemát¡ca de seguridad común, son los cuarenta y cuatro cruces vehiculares

informales que se deben a las caracteristicas geográficas y a ¡a esporád¡ca presenc¡a de

autor¡dades.

A esta situación se añade la existencia de cruces peatonales y fluviales a través de toda

la zona fronteriza, utilizados como vías de comunicac¡ón entre las comunidades vecinas,

. Frontera con Belice: Guatemala y Belice comparten una zona de adyacenc¡a

212 kilómetros desde el Vértice de Aguas Turb¡as al Vértice de Grac¡as a Dios,

los cuales existen ocho cruces veh¡culares ¡nformales y un puerto fronler¡zo.

1 5. Dúecc¡ón Genefa de Mlg Eción. "Rotas .lel tráfico de anras" hilp://m¡granon.gob.gvtrafico amas (Abil 2012)
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ut¡lizadas por los pobladores para sus transacciones comerciales. Estas mismas aon 
\o'tl

utilizadas por organizaciones del narcotráfico y crimen organizado para llevar a cabo sus

operaciones ilícitas transf ronterizas.

. Frontera con Honduras: El área fronteriza entre Guatemala y Honduras, tiene una

extensión de 255 kilómetros, desde la desembocadura del Río Motagua en Puerto

Barrios, lzabal, hasta el Cerro de Montecristo en Chiqu¡mula, contando esta zona

fronteriza con tres puertos fronter¡zos y veinticinco cruces veh¡culares ¡nformales.

. Frontera con El Salvador: Guatemala posee una extens¡ón fronteriza de 203

k¡lómetros con EiSalvador, en los cuales se han detectadove¡nte cruces veh¡culares

informales, exist¡endo cuatro puertos fronterizos.

Conforme a la informac¡ón recabada en el Min¡ster¡o de Relaciones Exter¡ores, como

en el M¡nisterio de la Defensa Nacional y en la Superintendenc¡a de Adm¡nistrac¡ón

Tributaria, las fronteras guatemaltecas tienen más de 97 cruces informales que son

ut¡lizados diar¡amente, frente a 17 puertos oficiales (contando el recién inaugurado paso

de El Ce¡bo).

Frente a dichos fenómenos, se han conformado com¡siones binacionales entre Guatemala

y México, así como entre Guatemala y El Salvador para abordar la problemát¡ca de la

s¡tuación fronteriza.

"En el caso de Guatemala-Méx¡co existe el Grupo de Alto Nivel para la Segur¡dad

(GANSEG), conformado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores,

Gobernación, Defensa, Min¡sterio Públ¡co, la Superintendencia de Administración

Tr¡butar¡a, la D¡rección General de lnteligencia Civil (DlGlCl) y el lnst¡tuto Nacional de

Ciencias Forenses (lNAClF) y sus homólogos del lado de México. Por la complejidad

regional, GANSEG está centrada mayormente en el tema de seguridad'1.o

16. Minister¡o de la Oele¡sa NadoÉl. "Rut¿s para el trálico de ¿mas", httpr/mi¡deiñll glrulas armas (Abrii20l2)
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Debe recordarse que en el año 2005 se constituyó la Gran Alianza por la Segur¡dad y

Prosperidad del Norte (ASPAN) entre Estados Un¡dos, Canadá y Méx¡co, desplazando

"frontera sur" hacia Guatemala.

En el caso de El Salvador, se han establecido convenios b¡laterales para mejorar la

seguridad de tráns¡to de los ciudadanos salvadoreños hac¡a Guatemala. Frente a ello,

uno de los aspectos que dif¡culta la implementación de ¡os acuerdos a nivel b¡nacional es

la falta de involucramiento de las autoridades locales de los diferentes paises.

En el caso de Gualemala, se adv¡erte que al carecer de una entidad que centralice

el control fronterizo, las inst¡tuciones intervinientes operan en forma descoord¡nada y

generando vacios de gestión.

Se hace necesar¡o cons¡derar, por otra parte, la neces¡dad de abordar el control

fronter¡zo desde una perspectiva regional con el objeto de opt¡mizar los recursos fis¡cos,

tecnológ¡cos y humanos de los d¡ferentes países.

EI grado de vulnerabil¡dad de la frontera guatemalteca, se ev¡dencia claramente en los

ejemplos siguientes:

. En el municipio de La Libertad, Huehuetenango, los habitantes han establecido un

paso fronter¡zo con Méx¡co por el cual cobran peaje, no permitiendo el ingreso de

las fuezas de seguridad, quienes evitan ingresar para evitar incidentes violentos.

.En El Florido, Camotán, Chiqu¡mula, una finca part¡cular ha establecido un paso

fronterizo por el que se cobra peaje y en la que las autor¡dades no tienen control,

por ser propiedad privada. En princ¡pio, esto no debería ocurrir ya que todas las

líneas de costa y frontera pertenecen al Estado.

.En total, durante el estud¡o se adv¡rtió la existenc¡a de al menos 45 puntos de

ingreso ¡legal de armas, mun¡c¡ones y explosivos, aunque los lugares se ¡dentifican
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tamb¡én como lugares de salida o de paso de este t¡po de mercancias; hubo 
.\y

tamb¡én referencias a puntos ciegos en general, a pasos fronterizos legales, por

los cuales tiambién se da este tras¡ego. En algunos casos la permeabilidad de la

frontera es tan alta, que la práct¡ca del trasiego se da a todo lo largo de la frontera,

como en elcaso de Poptún y al Departamento de lzabal.

4.6 T¡po de armas obieto de contrabando:

De la invest¡gación de campo se conf¡rman que porvía ¡lícita se trafican armas de d¡ferente

tipo, ¡ncluyendo las de grueso calibre. Entre las mencionadas a lo largo de la misma

se encuentran: AR-15, Galil, AK-47, M16, Subamelralladoras y principalmente armas

pequeñas como revólveres y pistolas. lgualmente se menc¡ona en repetidas ocasiones

el tras¡ego de granadas de fragmentación y de lanzagranadas.

Los datos anteriores refrendan la información obtenida a partir de los d¡ferentes

decomisos durante 2009, en las zonas de frontera o procedentes de las mismas en los

que se menc¡onan los AK-47 y M'16 como ¡os principales tipos de armas decomisadas,

incluyendo granadas, minas antipersonales y lanza granadas, entre otros.

También se ratifica a través de la investigac¡ón de campo, la existencia de tráf¡co hormiga,

pr¡nc¡palmente ocu¡to en vehículos, o transportado por personas indiv¡duales. El m¡smo

tráfico se realiza en gran parte por habitantes de la zona, las que por ser conoc¡das no

son registradas.

Las fronteras guatemaltecas presentan sim¡lares modalidades de tráfico a las reseñadas

en el c¡tado informe de la US Government Accountab¡lity Office, GAO en lo referente a la

frontera entre México y Estados Unidos. Es ¡mportante destacar, que estas modalidades
perm¡ten la práclica recurrente de traslado de grandes cantidades de armamento, pese

a ser en apar¡enc¡a menos relevantes en relac¡ón a los grandes cargamentos. Así, los

medios utilizados son, entre otros, vehículos pesados, automóv¡les livianos y ,,push

car"para eltránsito terrestre así como lanchas y cámaras para eltránsito fluvial.
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S¡ b¡en la investigación empírica no abarcó la totalidad de la franja fronterir", to" prntoS^q
señalados coinc¡den con los mencionados por las autoridades entrevistadas.

Un aspecto señalado por diferentes fuentes consultadas, estatales y no gubernamentales,

está referido a las facilidades de ¡ntereambio comercia¡ der¡vadas de los acuerdos

aduanales regionaies y biiaterales, los cuaies hacen más dífícil elcontroldel contenído

de los furgones de carga ¡os cuales traen colocado un marchamo de otro pa¡s.

"La ausenc¡a de escáneres en las

dificulta la posib¡l¡dad de detectar el

fronteras principales y en los puertos, asimismo,

tras¡ego de armas V munic¡ones."1t

Vehiculo a tracción humana para circular en las vías del ferrocarril.

Balsas construidas a partir de tubos de llanta y tablas.

La informac¡ón de campo también destaca la act¡vidad de tráfico ilíc¡to no sólo de armas,

sino también de personas y contrabando, de los ríos fronterizos, como: el Río Usumac¡nta

(México - Guatemala), La Pasión (México - Guatemala), Río Negro (Méx¡co - Guatemala);

Lempa (Honduras - Guatemala - El Salvadoo y Motagua (Honduras - cuatemala) por

citar algunos.

Conforme a la informac¡ón de campo, se pudo advert¡r que el trasiego de armas fluvial se

produce princ¡palmente en horas de la noche, utilizando lanchas de motor custodiadas

por hombres armados, quienes no dudan en d¡sparar si alguna persona se aprox¡ma.

Durante el estud¡o de campo se pudo advert¡r que los pasos ilegales operan s¡n ninguna

restricción y a simple vista pública; así eltrasiego de objelos es descargado en un punto

de la frontera, trasladan la mercadería a pie al otro lado y la cargan en vehículo un

vehículo que está esperando.

1 7. Minislerio de la Defensa Na.¡onal "Ruhs paa et táfico de amás,,, htF/mindetm¡t gvrutás_a¡mas (Abrit 2012)
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El flujo de migrantes s¡gue la ruta de las armas que se trasiegan por t¡erra, los cual ha

sido aprovechada por las bandas de traficantes de migranles, para obligar a los m¡smos

a pasar armas de fuego hacia una u otra frontera, según declaraciones de test¡gos en

estas zonas.

En algunos sitios, como en La Mesilla, H uehuetenango, las armas defuego se promocionan

y se ofrecen públicamente, pudiendo ser adquir¡das ilegalmente con relativa facilidad.

Otros puntos sirven más bien de paso hacia Méx¡co o hac¡a la Ciudad de Guatemala.

Dado que entre ¡os clientes de armas, hay grupos vinculados al narcotráfico operando

en el área de Huehuetenango, frontera México-Guatemala, parte del flujo de armas

proveniente de Honduras, ElSalvadory México se concentra en ese mismo departamento.

El recorrido por las diferentes áreas fronterizas, perm¡te conslatar la ausencia de las

autoridades guatemaltecas, la falta de coordinación entre las instituciones a lo largo de la

frontera más allá de los puntos establecidos de control, y la impunidad con que se mueve

y transita todo tipo de mercancías ilícitas.

As¡m¡smo, es patente la carencia de infraestructura adecuada para las aduanas

ausencia de las fuerzas de segur¡dad del Estado en el perímetro fronterizo. Por

parte, una constante observada, es la presenc¡a de personas fuertemente armadas

trans¡tan libremente por los diferentes puntos fronterizos.

Uno de hallazgo interesante de la ¡nvestigación es el hecho que algunos de ¡os

departamentos más violentos del país, son asimismo puntos de ingreso de tráfico ¡lícito

de armas. La mayor parte de Ios mun¡c¡pios y departamentos ¡nvolucrados, superan el

promedio nacional de 46 homic¡dios por cada 100,000 hab¡tantes.

De los departamentos fronterizos, Jutiapa es el más violento del pa¡s, con un índice de

178 homicidios por cada 100,00 habitantes. El 86% de las muertes violentas son efecto

yla
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que
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cuarto municip¡o más v¡olento de¡ país con un índ¡ce de 159 homicidios por cada 100,000

habitantes y el 100% de los homicidios es cometido con arma de fuego. Atescatempa

presenta un índice de 99 hom¡c¡dios; Moyuta 81; Jalpatagua 63 yAsunción Mita 59.

El departamento de El Petén presenta un índ¡ce de 147 hom¡c¡dios por cada 100,000

habitantes, ocupando el segundo lugar como departamento más violento a n¡vel de la

Repúbl¡ca. El 83% de los homicid¡os se producen por armas de fuego.

Destacan por su violencia, los municipios de frontera: La L¡bertad con 74 homicid¡os

por cada 100,000 habitantes y Poptún con 63 Ch¡qu¡mula es el tercer departamento

fronterizo con más v¡olencia en el país, contabilizando para el2OO8, 114 homicidios por

cada 100,000 hab¡tantes. El índice de muerte por arma de fuego representa el 69%.

Entre los municip¡os fronterizos se encuentra Esquipulas (octavo municip¡o más v¡olento)

con 137 homic¡d¡os por 100,000 habitantes; y Camotán con 81.

El clima de violencia en el Departamento de lzabal, permite catalogarlo como el cuarto

departamento fronter¡zo más violento del pais, con un indice de '113 hom¡c¡dios por cada
'100,000 habitantes, de los cuales el 90% ocurren con arma de fuego.

Dentro de los municipios como puntos de frontera se encuentra Puerto Barr¡os, como el

quinto municipio más v¡olento de Guatemala, que presenta un indice de 158 hom¡c¡dios

por 100,000 habitantes; y Morales con 89% y el 100% de los hom¡cidios es cometido con

armas de fuego.

San Marcos es uno de los departamentos con mayor movim¡ento m¡gratorio y trasiego de

mercadería, pues tiene conex¡ón con ciudades mexicanas ¡mportantes como Tapachula.

El índice de homicidios en este Departamento es de 47 por cada '100,000 hab¡tantes y el

80% de las muertes ocurren por arma de fuego y ocupa el noveno lugar de más violento

a n¡vel nacional. Entre los municipios de frontera con alto nivel de v¡olenc¡a se pueden

mencionar a Ayutla con un índice de 100 hom¡cidios por cada 100,000 habitantes y el
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por94% de ellos por arma de fuego; Ocós, que presenta un indice de 53 homicid¡os

100,000 habitantes y Malacatán con 48.

El Oepartamento de Huehuetenango ocupa el llo lugar en víofencía a nívef nacionaf

entre los departamentos de frontera, con un índice de 42 hom¡cidios por cada 1000,000

habitantes. Las armas de fuego son responsables del 68% de las muertes v¡olentas.

Este y los datos que se proporc¡onan por munic¡pio y departamento en este apartado,

son parte del estudio de iEPADES Abordando el tema de la v¡olencia, ¡a cr¡m¡nal¡dad y la

delincuenc¡a desde la prevenc¡ón a n¡vel local. En proceso de ed¡c¡ón.

Las rutas que s¡gue el tráfico de armas y municiones, son diversas, sin embargo, se

destacan: Otras rutas ident¡ficadas, según las enlrev¡stas realizadas en las fronteras,

son:

. Estados Un¡dos-l\¡éxico-Guatemala (tierra) y Estados Unidos-Guatemala (mar).

En su mayoría es armamento que viene desde Estados Unidos a través de México.

Está compuesto fundamentalmente por fusiles y armas cortas de fabricación

reciente y tecnológ¡camente más avanzadas. Esta ruta está asociada a los carte¡es

del narcotráf¡co provenientes de l\¡éxico.

. N¡caragua-El Salvador-Guatemala. Se trata de armas proven¡entes de El Salvador
y Nicaragua, ¡nclu¡dos pertrechos de guerra, tales como AK-47 y granadas.

. Honduras-Guatemala. Armas compradas en Honduras cuyo precio es menor y

sin mayores requisitos, todo esto prop¡c¡ado por un marco regulator¡o laxo y el

monopol¡o castrense en el vecino país. Según infomaciones proporc¡onadas,

también suelen ingresar armas desmontadas por personas que pasan legalmente

la frontera, presentándolas como piezas y repuestos.
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.Guatemala- Méx¡co. Demanda de pertrechos de guerra para bandas

organ¡zado y grupos de segur¡dad de las autoridades de c¡udades

fronte r¡zos.

. Méx¡co-Belice-Guatemala. Se utiliza para desviar el armamento proven¡ente de

Estados Unidos y eludir controles.

. México-Guatemala-Méx¡co. Para trasladar armas de un estado mexicano a otro, y

se utiliza el paso menos resguardado por Guatemala.

4.7 Vínculos entre los ámbitos legal e ilegal:

Como se ha planteado, el mercado ilíc¡to de armas y municiones tiene múltiples

interrelac¡ones con el mercado legal. Eltráfico ilícito requiere de procedimientos nacidos

de operaciones comerc¡ales legales, en las cuales el b¡en a ser transportado es ilíc¡to o

se convierte en objeto de trasiego ilegal, en alguno de los puntos de la cadena de d¡cha

actividad. En el caso de Gualemala pueden ¡dentifcarse estos puntos de cruce en c¡nco

procedimientos principales.

.Certif¡cado de Usuar¡o Final. Siendo requ¡sito de países productores de armas,

abastecedores del mercado guatemalteco, se ha obten¡do información de diversas

modalidades utilizadas por los importadores para obtener este documento. Desde

la presentación de cartas de Municipalidades (que el vendedor clasif¡cará como

demanda de una institución estatal); compra de cartas de solicitud de armas y

municiones de ent¡dades públ¡cas; util¡zac¡ón del mismo documento en reiteradas

ocasionesSS, o simplemente la fals¡ficac¡ón del documento.

.Trueque de armamento. En abrildel 2007 se real¡zó un trueque en elcualel Ejército

de Guatemala camb¡ó fusiles Gal¡l y munic¡ones en mal estado, por la cancelac¡ón

de una deuda de $3 millones (unos Q22.8 millones) con la entonces lndustr¡a Mil¡tar
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lsrael¡ (lMl). Con la transacción se adqu¡r¡ó armamento y se ¡nició Ia construcciónw
de un hotelde paso para uso ¡nterno de las FuerzasArmadas, según declarac¡ones

del entonces Vocero del Min¡sterio de la Defensa. Esta transacción se realizó con

la ¡ntervención de GIR S.A. empresa que, como se ha señalado, ha sido señalada

por la OEAen cuanto a estar involucrada en operaciones de dudosa transparenc¡a.

.Desvío de arsenales de las instituciones públicas. La práct¡ca de la destrucción

de excedentes no existe en Guatemala, aspecto que ha facilitado el traspaso de

armas de los stocks militares y policiales pasen a poder de los grupos ilegales que

operan en el país. Como se ha señalado, ha existido desvío de armamento del

ejérc¡to cuyo destino era Ia destrucc¡ón y el cualfue encontrado en una operación

policial vinculada al tráfico de droga. Preocupa asimismo, la falta de resultados,

o ¡nformación sobre una investigación relac¡onada al incendio del arsenal de

municiones del Marisca¡Zavala en el 2005; ni del incend¡o de las bodegas militares

en 1995, antes de la fima de la Paz.

. Mecanismo de la Dec¡aración Jurada. Se ha planteado a lo largo del documento,

que este proced¡m¡ento es ¡a forma más clara para legal¡zar armas adquiridas en

forma ilícita. S¡ bien dicho mecan¡smo ya no está vigente por haber term¡nado

el plazo legal para e¡lo, es ¡mportante que no prospere en el Congreso la idea

de ampliar nuevamente el plazo para la misma, después de 20 años de vigenc¡a

como mecanismo temporal de registro. Desde luego, ello volvería a fac¡litar la

lega¡ización de armas adquiridas ilegalmente, constituyendo un verdadero "lavado

de armamento".

.lntermediación. Las empresas de compraventa vienen a const¡tuirel princ¡palvínculo

entre ambos mercados. En elcaso de Guatemala, desde la búsqueda de alteración

de ¡os cert¡ficados de usuario fnal, el papel en tráf¡cos regionales v¡nculados al

tras¡ego internacional y el desvio de armamento de stocks gubernamentales.
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En re¡teradas oportunidades se ha ind¡cado que existen puntos fronterizos, que algunas

empresas de compraventa asentadas en las zonas solían legitimar compras ilícitas o de

efectuar transacc¡ones de armas ingresadas en forma irregular A pesar de que tales

imputac¡ones no se encuentran comprobadas, llama poderosamente la atención que

buena parte de la distribución geográfica de las empresas de compraventa de armas y

munic¡ones, se oriente prec¡samente en departamentos de frontera, coincid¡endo tamb¡én

con los lugares en los cuáles ex¡ste más v¡olencia armada, tal y como se ha señalado.

'GlR S.A. intentó real¡zar otras transacciones con el mismo documento que se utilizó

en el primer trueque entre Nicaragua y Panamá. Con armas en desuso el Ejército pagó

deuda".18

4.8 El Estado frente altráfico ilicito:

En el caso de Guatemala, la principal causa deltráfico ¡lícito es la debilidad ¡nst¡tuc¡onal

(Polic¡a Nacional Civ¡1, DIGECAM, Super¡ntendencia de Administración Tributar¡a,

D¡rección General de lntel¡gencia Civil (DlGlCl) y Ministerio Público). Pese a los esfuerzos

de numerosas autoridades, d¡cha deb¡lidad se refleja en su falta de despl¡egue territorial,

su insuficiente capac¡dad técnica y descoordinac¡ón interinstitucional, lo que se traduce

en la falta de una efectiva gestión en el control del mercado ilegal de armas.

En particulat la falta de una política clara en materia de fronteras se traduce en la

pérdida de oportun¡dades y el no aprovecham¡ento de asistenc¡a técnica ¡nternac¡onal.

lgualmente, al no exist¡r una estrategia regional, en la práct¡ca, la comunicac¡ón entre

Estados con relación a este tema es mínima, impidiendo el abordaje del fenómeno del

tráf¡co de armas desde una perspectiva conjunta.

18 SigloXXl '¡¡Das de desuso et ejerc¡¡o pago.leuda'; ww.ssloxx¡.com. (Enero,2012)

87



Á$';ph,
Iá; SECFETARIA E3'f,,u-r-"$
\*"t/

4.9 Coordinacion ¡nternacional:

No obstante Ia grave situac¡ón que afronta Guatemala, la proliferación todavía no existe

un abordaje a n¡vel de Polít¡ca Criminal altráfico de afmas y munic¡ones, que involucre la

acción coordinadamente de los entes del Estado

Al respecto, la Ley de la D¡recc¡ón Generalde ¡nteligencia Civil (DlGlC¡) Decrelo 71-2005,

as¡gna a dicha entidad roles claros en cuanto a obtener, evaluar, interpretar y difundir

la inteligencia para proteger los ¡ntereses de la Repúbl¡ca de Guatemala, del cr¡men

organizado y la del¡ncuenc¡a común, así como proporcionar al Ministerio de Gobernac¡ón

asesoría en el área de intel¡genc¡a civil para la toma de decis¡ones y la formulación

de políticas para apoyar la prevención, control y combate del crimen organizado y la
delincuencia común.

No se t¡ene conoc¡miento de cómo fluye esta infomación a los entes encargados del

controlycombate altráf¡co de armas. Tampoco se tiene información de coord¡naciones con

Aduanas y Policía Nacional C¡vil (encargadas de prevención control) y Ministerio Públ¡co

(¡nvestigac¡ón penal), que permitieran detectar pos¡bles actuaciones relacionadas con el

tráf¡co ilic¡to, rutas, actores y otros, así como interrelacionar casos y cruzar información.

"Hasta donde se tiene conocimiento, INTERPOL es la mayor organizac¡ón internacional

polic¡al en el mundo, con 188 estados mjembros. Fue creada en 1923 y facilita la

cooperac¡ón policial transfronteriza y apoya y brinda asistenc¡a a todas las organizaciones,

autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la crim¡nalidad internacionalf"

Sí existía algún n¡vel de coordinac¡ón entre DECAM y la SAT, para llevar a cabo controles

comb¡nados en puntos de frontera y visitas comb¡nadas a las empresas comerc¡al¡zadoras.

19. l¡lemol. "Es¡tuclun de lntelpol" htip:/¡¡vw. interpol invpoblidicpo/defaull asp (tvayo, 201 2)
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redes de traficantes. Lo más parecido a Iineamientos de polít¡ca criminal, y que por primera

vez llama la atención sobre el tema específico, es elAcuerdo Nacional por elAvance de

la Seguridad y la Just¡cia, que ded¡ca el Eje Vl al Control de Armas, comprometiéndose

a lo siguiente:

Promover la aprobac¡ón de una legislación restrictiva sobre controlde armas y municiones,

que penalice la comerc¡aiización ilícita y el contrabando de armas y municiones, y

esiablezca el traspaso de las funciones de registro y control al Min¡sterio de Gobernación

o en su caso al Ministerio de Segur¡dad Públ¡ca.

Crear la Comisión Nacional contra la Tenencia y Portación llegal deArmas de Fuego que

tendrá por objeto la implementación de programas para reducir la circulación ilegal de

armas de fuego en el territorio nacional y proponer políticas públicas para Ia prevención

de la v¡olenc¡a armada y desarme.

lmpulsar un Plan Nacional de Desarme, que contemple un conjunto de medidas dirigidas

a dism¡nuir la cantidad de armas de fuego en manos de civiles, complementado con una

intensa campaña de sensibilización que promueva la cultura de paz y desestimule el uso

de las armas y el recurso de la violencia.

Adoptar las medidas que permitan un efectivo controly reg¡stro de las armas del Estado,

de las empresas de seguridad, funcionarios y partlculares incluyendo su huella balistica,

así como la superv¡sión de las empresas encargadas de la importación y comercializac¡ón

de armas.

Es preciso advertir, que Guatemala alsersignataria devarios instrumentos internacionales,

como: el Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar

elTráf¡co llícito deArmas Pequeñas y Ligeras en Todos susAspectos, y de la Convención

lnteramer¡cana contra la Fabricación y Tráfico llícitos de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y Otros lvlateriales Relacionados, los cuales establecen el compromiso de
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los Estados para no devolver a los particulares med¡ante subasta u otros mecanismor, "{l::lZ
armas ut¡lizadas en ¡lícitos.

La Corte Suprema de Just¡cia, con base en las facultades legales, debe resolver el

destino de las armas acumuladas en DIGECAM. Algunas armas que han estado en buen

funcionamiento, han pasado a formar parte del armamento de las fuerzas de seguridad

o de la segur¡dad del mismo. Organismo Judicial, sin ningún registro oic¡al. Desde el

año 2006, se han llevado a cabo cuatro eventos en los cuales se han destruido en total

alrededor de 5,000 armas.

Si bien es cierto en nuestro país ex¡ste regulación iegal en cuanto al tráfico de armas de

fuego, es una real¡dad que no se han ¡mplementado por parte del Estado, mecanismos

que ayuden a evitar este mal, que tanto hace daño al pais y pone en r¡esgo la seguridad

de la población.
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5. La necesidad de reformar el Artículo 24 literal e de la Ley de Armas y Mun¡c¡ones

vigente Decreto No. 15 - 2009.

5.1 Deberes que el Estado tiene con los habitantes:

El Artículo 2 de la Constituc¡ón Política de la República de Guatemala eslablece que:

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El cual señala clara y

puntualmente los deberes del Estado.

5.1.l La vida:

Este pr¡nc¡pio garan¡iza y reafitma la pr¡macía de la persona humana como elemento y

fin del orden soc¡al. ElArtículo 3 establece el derecho a la vida señalando que; El Estado

garant¡za y protege la v¡da humana desde su concepción, asi como la integr¡dad y la
seguridad de la persona.

5.1.2 La l¡beÉadr

Este princ¡pio garant¡za el derecho de la persona de ser dueña de sus actos y de auto

determ¡narse conscientemente s¡n sujeción a n¡nguna fueza o coacción ¡nter¡or o exterior.

ElArtículo 4 de la Const¡tución Polít¡ca de la República de Guatemala establece la l¡bertad

y la igualdad señalando que; En cuatemala todos los seres humanos son libres e iguales

en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civ¡l, tienen

iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a

servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dign¡dad. Los seres humanos deben

guardar conducta fraternal entre si.

s1
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Este pr¡nc¡pio garantiza evitar privilegios que provoquen desigualdad entre las personas

por razón de raza, posición política o económica, rel¡g¡ón, etc., ya que, frente a la ley,

cualqu¡er persona debe tener las mismas ventajas que tienen las demás.

El Artículo 12 de la Constituc¡ón Politica de la República de cuatemala establece el

derecho de defensa seña¡ando que: La defensa de la persona y sus derechos son

inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber s¡do

c¡tado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

5.1.4 La seguridad:

Este pr¡ncipio garant¡za, por un lado, una exención de peligro o daño y, segundo, plena

certeza y confianza.

El Artículo 23 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala establece la

inviolab¡l¡dad de la vivienda señalando que: La vivienda es inviolable. Nadie podrá

penetrar en morada ajena s¡n perm¡so de quien la habita, salvo por orden escrita de juez

competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis
ni después de las dieciocho horas. Tal dil¡genc¡a se real¡zará siempre en presenc¡a del

interesado o de su mandatar¡o.

El Artículo 24 de la Const¡tución Política de Ia Repúbl¡ca de Guatemala establece

la inviolabilidad de correspondencia, documentos y l¡bros señalando que: ,,La

correspondenc¡a de toda persona, sus documentos y libros son ¡nviolables. Sólo podrán

rev¡sarse o ¡ncautarse, en virtud de resolución firme d¡ctada por juez competente y

con las formalidades legales. Se garant¡za el secreto de la correspondenc¡a y de las

comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología

moderna"
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Este pr¡ncipio garantiza no sólo la ausencia de guerra o v¡olencia, s¡no una pública
tranquilidad y quietud. Por extensión, el concepto de paz es aplicable, dentro del terreno
pr¡vado, a las personas que ajustan su conducta a las normas de Derecho. resolviendo
sus d¡fetencias por vía am¡stosa y jurídica, s¡n recurrir a la violencia.

EI Artículo 44 de la constitución porítica de ra Repúbrica de Guatemara estabrece ros
derechos ¡nherentes a la persona humana señalando que: Los derechos y garantías
que otorga la Const¡tución no excluyen otros que, aunque no f¡guren expresamente en
ella, son inherentes a la persona humana. El jnterés social prevalece sobre el ¡nterés
particular. Serán nulas ¡pso jure las leyes y las disposiciones gubernat¡vas o de cualquier
otro o¡den que d¡sminuyen, restrinjan o terg¡versen los derechos que la Constitución
ga?nliza.

5.1.6 EI Desarrollo integral de la persona:

Este principio garantjza un ¡mpulso progresivoy una efect¡va mejora de la percona humana
en todos sus aspectos; es dec¡r, todo lo necesar¡o para atender a su subsistencia; salud
trabajo, educac¡ón, vivienda, economía, recreación y demás.

El Artículo 39 de la Constituc¡ón politica de la Repúbl¡ca de Guatema¡a establece la
propiedad privada señalando que; Se garant¡za la prop¡edad privada como un derecho
inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer l¡bremente de sus bienes
de acuerdo con la ley. El Estado garant¡za el ejercicio de esle derecho y deberá crear
¡as condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus b¡enes, de manera
que se alcance er progreso individuar y er desarroflo nacionar en benefic¡o de todos ros
guatemaltecos.
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necesidad de reformar el Articulo 24 L¡teral e de la Ley de \l':"'1"'

Decreto No. 15-2009:

5.2 Del porque de la

Armas y Municiones

EI Artículo 24 llle.al e de la Ley de armas y mun¡c¡ones Decreto No.15-2009 establece

que: Son funciones de la DIGECAM, las s¡guiente: Registrar las armas de fuego de las

instituciones y dependencias de Ie edministración pública que por razones de sus cargos

o funciones ut¡l¡cen armas de fuego, a excepc¡ón de armas de fuego del Ejército de

Guatemala.

Sin embargo esta excepción ha repercut¡do a n¡vel nacional ya que deb¡do a e¡lo no

existe un control en cuanto al armamento del Ejército de Guatemala, y una realidad es

que la mayoría de hechos delict¡vos comet¡dos por grupos del cr¡men organizado se

utilizan armas de fuego de uso exclus¡vo del Ejército, en muchos de los casos las armas

utilizadas han sido abandonadas en las escenas de crimen o incautadas en d¡ligenc¡as

de allanamiento, inspecc¡ón, registro y secueslro real¡zadas por el Ministerio Público, sin

embargo al realizar las pericias respectivas en esas armas, únicamente se lograr una

identificación en cuanto a características, número de serie, calibre y otros datos para

individualizarlas, pero en cuanto a su prop¡etario.

Debido a que las mismas no se encuentran registradas, lo ¡deal sería que el Ejército de

Guatemala, registrara su armamento, en la DIGECAM, ya que ello ayudaría grandemente

a fac¡litar y descartar s¡ las armas de grueso calibre abandonadas en las escenas de

crimen o las incautadas por las fuerzas de seguridad pública pertenecen o no al Ejército

de Guatemala, y con ello descartar que sus miembros en un momento dado sean

miembros del crímen organ¡zado y que sus armas estén siendo ut¡lizadas con otro fin

d¡st¡nto, así mismo tener acceso, s¡ en su caso existiera un control interno en el cual se

detalle que armas tiene as¡gnada cada miembro del Ejérc¡to de Guatemala, lo cual sería

un gran avance en la lucha contra la impun¡dad en el país.

De Ia ¡nvest¡gac¡ón antes relacionada a criter¡o del sustentanle es necesaria la reforma

ya que el Estado debe de garant¡zar a sus habitantes seguridad, paz, respeto a Ia vida, y

oL
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en la actual¡dad la del¡ncuencia así como la violencia se ha incrementado grandemente 

\iry
en muchos departamentos del pais, el crímen organizado ha ganado terreno y se ha

incrustado en muchas instituciones del país, poniendo en pel¡gro todos los bienes
juríd¡cos tutelados por el Estado a favor de sus hab¡tantes.

Esto se debe a que la legislación es débil en cuanto a su normativa en c¡ertos aspectos,

como en el presente caso que no existe obligación por pade del ejérc¡to de Guatemala,

en registrar sus armas, no hay un control real en cuanto que armamento tengan, asi

mismo deb¡do a los argumentos antes ¡ndicados en muchos hechos delict¡vos miembros

del crimen organizado utilizan armas de fuego de uso exclus¡vo del ejército, en escenas

de crimen se ha encontrado armamento con sjglas que ind¡can ser pertenec¡entes al

ejército de Guatemala.

Para mencionar uno de estos casos tenemos el ocurrido el ve¡nt¡cuatro de abril del año

dos mil nueve en el complejo de bodegas urban¡zación del sur, k¡lómetro tre¡nta punto

cinco ruta al pacif¡co, municipio de amat¡tlán, departamento de Guatemala, en el cual

se produjo un enfrentamiento armado entre miembros de una organ¡zación cr¡m¡nal

ded¡cada al narcotráfico y elementos de la división de análisis e información antinarcótica

(DAIA) de ¡a Pol¡cia Nac¡onal Civil, en la cual fallecieron cjnco agentes de esta entidad,

de ese enfrentamiento se ¡nició una ¡nvestigac¡ón parte de¡ ¡,/inister¡o públ¡co, los cuales

al realizat dil¡gencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro, en una de las

bodegas del referido complejo se incautaron gran cant¡dad de armas de fuego de uso

exclusivo del ejército de Guatemala, las cuales se encontraban en unas cajas de madera

las cuales tenían la leyenda ejército de Guatemala.

Ante esos hechos no existe una cefteza de que efect¡vamente ese armamento sea

utilizado exclusivamente para la defensa de la soberanía del país, o bien que personas

s¡n escrúpulos que tienen acceso a esas armas en un dado caso las estén vendiendo a

miembros del crimen organ¡zado, lo cual pone en peligro a todos los habitantes del pais,

es necesaria la reforma al Arliculo 24 l¡teral e de la Ley de Armas y Mun¡c¡ones Decreto

No. 15-2009 del Congreso de la República, ya que con ello ayudaría a establecer un
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control real del armamento deleJérc¡to de Guatemala, así mismo se evitar¡a la corrup"ión\@
por miembros de esta inst¡tuc¡ón en el sentido de util¡zar las armas para esos f¡nes o bien

que éstas sean vendidas a m¡embros del crimen organizado, por lo cual a cr¡ter¡o del

sustentante se propone la siguiente reforma al referido Articulo:

Atticulo 24: Func¡ones y atribuc¡ones de la DIGECAM. Son funciones de la DIGECAM

las s¡guientes: ...e) Registrar las armas de fuego de las instituciones y dependenc¡as de

la adm¡nistración pública que por razones de sus cargos o funciones utilicen armas de

fuego, así como tamb¡én las armas de fuego a cargo del Ejército de Guatemala.

5-3 De la neces¡dad de aplicar una sanción al incumplir con el registro de armas

de fuego bélicas o de uso exclus¡vo del ejército de Guatemala;

De lograrse la reforma delArt¡culo 24 Literal e de la Ley de Armas y Mun¡c¡ones Decreto

No.15-2009 del Congreso de la República, se hace necesario imponer una sanción

al Ejérc¡to de Guatemala, por el incumpl¡miento de la referida norma; lo ideal no sería

una sanc¡ón pecuniaria, sino la destitución del cargo al responsable en la omisión del

precepto legal, así mismo fijar un plazo prudencial para el registro de las mismas, que

en todo caso no dejarlo a d¡screción del Ejército de Guatemala, sino lograr un consenso

sobre el m¡smo el cual no tendría que ser mayor a un año.
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1_ Aunque la ley de Armas y Munic¡ones, represenla un avance, resaltan las falenc¡as
¡nstitucionales en materia de reg¡stro, control, invesügación y persecuc¡ón penal,
acompañado de las debilidades en la invest¡gación criminal, claramente favorecen
las acc¡ones ilíc¡tas de trasiegos de armas y municiones de diverso tipo.

Confome Ia ley v¡gente, las armas propiedad de las entidades del Esiado deben
reg¡strarse én DIGECAM. Empero, todo lo que se relaciona a su control y
supervis¡ón queda sujete a cada una de d¡chas ent¡dades, ello no favorece la
rac¡onalidad de la reforma, en cuanto a reducir la oportunidad para el desv¡ó de las
armas hacia el me¡cado ilegal.

3. La leg¡slación vigente da la pauta que las armas de fuego propiedad del ejérc¡to de
Guatemala, al no ex¡stir un control en cuanto a estas, pueda fac¡l¡tar que las
mismas sean util¡zadas con fines distintos a los de defender la soberanía del país,
por ello es necesaria una reforma.

4. El lograrel registro de las armas de fuego delejérc¡to de Guatemala, benef¡ciaría al
Estado de Guatemala, a luchar contra la impunidad y corrupción que es una
realidad en las instituc¡ones del país, ya que al ex¡st¡r un regist¡o asignado a éstas
seria responsab¡lidad del ejérc¡to velar por el uso adecuado de las mismas.

5. Por los altos ind¡ces de crim¡nalidad, es ¡mportante conc¡ent¡zar al Estado en que
se registren las armas de fuego prop¡edad del ejército de Guatemala ya que
fortaleceria el Estado de derecho en Guatemala, y se tendria la certeza que las
mismas son ut¡l¡zadas para los flnes para el cual fue creado el ejérc¡to de
Guatemala y con ello evitar que exista en un dado momento el desvío de las armas
al mercado ilícilo
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1. Que pese a que la reforma de la Ley de Armas y Mun¡ciones Decreto No. 15-2009
del Congreso de la República representa un gE¡n avancel es necesario que se
cont¡núe el esfuezo hacia su ¡mplementación y mejora, de tal manera que ello
implica, tanto realizar reformas legales como desarollar la norma administrat¡va
conespondiente.

2. Que se debe de fortalecer a la D¡recc¡ón de Control de Armas y Munic¡ones,
otorgándole todo lo necesario para el cumplimiento de sus atribuc¡ones, así como
que el lvlin¡sterio de Gobernac¡ón le asesore en la toma de decisiones y en la
formulación de políticas

3. Que es importante efectuar reformas a las normas que regulan el armamento de
las ent¡dades del Estado de Guatemala, con la finalidad de uniformar
proced¡mientos y evitar malas prácticas que perm¡tan su desvió al mercado ¡legal.

4. Que el Estado de Guatemala, debe de forlalecer los controles sobre el armamento
de la Policía Nacional Civ¡l y del ejército de Guatemala, para contar con un ¡eg¡stro
que permita establecer irregularidades, en el caso de invest¡gación criminal, el
acceso a tales registros debe ser expedito.

5. Que se debe de implementar en las ¡nst¡tuciones del Estado de Guatemala,
polít¡cas que tiendan a garantizar a la población protección ante ¡as acciones del
crimen organizado, fortaleciendo la lucha contra los m¡embros de tales
organ¡zaciones, espec¡al¡zando a las fueeas de seguridad del país de tal manera
que le puedan hacer frente a estos grupos.
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ANEXO A

Anexo l: Fusil de Asalto

Este tipo de fusil fue d¡señado para el combate, con capac¡dad de fuego selectivo (capaz

de disparar tanto en modo totalmente automático como en modo semiautomátjco). Los

fusiles de asalto son elarma de infantería estándaren la mayoría de los ejércitos modernos.

Anexo 2: El Sturmgewehr 44

Es un arma combinaba con las características de los subfusiles y los fusiles

automáticos, es una versión más corta que el 7,92 x 57 estándar de los fusiles que,

en combinación con su d¡seño, permitía que se empleara como subfusil en lugares

cerrados, pero con mayor exactitud y alcance que los subfus¡les a distancias largas.

Anexo 3: El AK-47 sov¡ét¡co

Es un fusil de asalto soviético, actualmente es el arma de fuego más ut¡lizada del mundo

gracias a que los materiales y la construcción de laAK-47 son de bajo costo, se ha convertido

en el arma más numerosa del planeta. Se calcula que existen entre 35 y 50 millones de

fusi¡es de este tipo, sin contar los que se fabrican ilegalmente cada año se s¡gue usando

en conflictos armados de segundo rango y por multitud de grupos rebeldes y terroristas.
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Anexo 4: El M16 estadounidense

Entró en servicio con el Ejérc¡to de

príncipal de las fuerzas armadas

comúnmente fabricado en el mundo,

los Estados Un¡dos, v¡ene

estadounídenses. es uno

ahora sólo es usado como

siendo el armamento

de los fusifes más

fusil de francotirador

Anexo 5: El lMl Galil israelí

Es uno de los fusiles de asalto estándar usados por las Fuerzas de Defensa lsraelíes, tiene

muy buen desempeño en la selva y es un arma versát¡l y precisa, está fabricado en acero, lo

que lo hace más resistente a golpes y a condiciones extremas del ambiente, funcionando

perfectamente después de horas de combate aun sin limpiar sus mecanismos, factor

que le favorece frente a otras armas que requieren un mayor cuidado y mantenimiento.
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Anexo 6 : Ametralladora M240, vers¡ón local de la FN MAG

Es usada en gran parte por la infantería, vehículos terrestres, med¡os marinos y aéreos, a

pesarde noserla ametralladora más ligera en serv¡c¡o, la M240 esconocida porsu fiab¡l¡dad.

Anexo 7: fus¡l Barrett M82

Es un fus¡l de alta potencia, actualmente es parte del equipo de muchas unidades

espec¡ales y ejércitos del mundo, su largo alcance efectivo, garantizan disparos eficientes

contra blancos como radares, camiones, aeronaves estacionadas y otros, tamb¡én

puede usarse contra blancos humanos a gran distancia o cuando se ponen a cub¡erto.

Anexo 8: fusilM24

Tiene un cerrojo modificado para disparar cartuchos

un fusil de precisión utilizado como fusil estándar

más pofentes, es

para francotirador.
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Anexo 9: Pistola Sig-Sauer P220.

Es una p¡stola semiautomática, desarrollado por el ejército suizo, es usada por fuerzas

m¡litares amer¡canas como arma secundaria por el servicio secreto de los EE.UU por

el ejercito el equipo swat y policías es un gran arma de apoyo en combate cercano.
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