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48. Avenida 3-89 zona I 0ficina 207 Villa Nueva, Guatemala

Guatemala, 28 de abril de 2009

Licenciado
Carlos l\¡anuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente

Estimado Licenciado Castro:

En cumplimiento del nombramiento emanado por la Honorable Decanatura mediante
nota del 5 de junio de 2008. procedí a asesorar el lrabsjo de tesis de la estudiante,
ZAIDA VERONICA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ, carné estudiantil número
9710394. A la estudiante se le brindó la asesoria que se requiere para realizar este tipo
de trabajo, se obtuvo la versión final que presenta iniitulada como ' LA CREACIÓN DEL
BANCO DE DATOS DE ADN EN LA PERSECUCION PENAL EN EL DELITO DE
vtoLAcrÓN".

DICTAMEN:

a. Durante el desarrollo de la elaboración de la presente tesis la estudiante Zaida
Veroni€ Lissette Godínez González, acató las instrucciones y sugerencias que le
formulé para el desarrollo de cada uno de los temas que comprende esta tes¡s,
pon¡endo de manifiesto la estudianie la capacidad de investigación. aptitud y
análisis con el que abordó la elaboración de la misma pudiéndose establecer que
dicha investigación es un aporle científico. La estudiante resaitó dentro de la
investigación la necesidad de crear un banco de datos de ADN en Ia persecución
penal en el delito de vio¡ación, en virtud de que actualmente el l\¡inisterio Público
no cuenta con una institución de tal importancra como lo es este banco.

b. El contenido científico y técnico del presente trabajo fue adecuado a las
normas reglamentarias exigidas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemaia

c. Para la rea¡ización de la presente investigación se ha utilizado bibliografía y
leyes ex¡stentes en el medio, que sirvieron de base a la bachiller para realizar un
análisis jurídico-doctrinar¡o, en el presente trabajo la estudiante hizo uso de los
métodos analítrco y deductivo así como la técnica bibliográfica.

'L\ÜOE¡St:Ul;
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AEOGADO Y l{OTARIO

4!. Avenida 3-89 mna I 0ficina 207 Yilla llueva, Guatemala

d. La metodología y las técnicas de investigación utilizadas por la bachiller la
llevaron a realizar un estudio profundo del tema, lo cual se refleja en las
conclusiones y recomendaciones. El presente trabajo de investigación es un
esfuezo meritorio y será una excelente fuente de consulta.

En base a lo anteriormente anotado y en virtud que el trabajo de tesis de mérito, cumple
con los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y Examen General Público,
resulta procedente dar el presente DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de
tesis asesofado.

Sin otro parlicular, me es grato suscrib¡rme de usted.

Respetuosamente

--,-_,-, 

- 

----------------

ELI*NOSftI-EDÁ
Abogadó i Notario

----------j"- Colegiado Aetivo-7578
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA T'ACT]LTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES. Cuatemala- seis de mavo de dos nxl nueve.

Alentamente. pase al (a la) LICENCIADO (A) RAFAIL ANTONIO MORALES
VALDIZON. para que proceda a revisar el lrabajo de lesis del (de la) estudiante ZAIDA
VERONICA LISSETTE CODINEZ GONZALEZ- Inliluladoi -'LA CREACION DEL
BANCO DE DATOS DE ADN EN LA PERSECUCION PENAI EN EL DELITO DE
VIOLACIÓN*.

Me permito hacer de su conocimienlo que esrá facultado (a) para realizar las
modificaciones de fo¡ma I londo que tengan por obleto mejorar la inlestigacion.
asimismo- del titulo de trabalo de fesis En el dicfamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Artículo 32 del Norntativo para la Elaboración de Tesis de
Licencialura en Ciencias Juridicas \ Sociales J del ll:.amen Ceneral Público. el cual
dice: -'tmto cl scsor cono !:i rerisor de 1csi5. hüa¡ ooNl¡¡ !n lor dictám!'¡es corresBr¡rdieites $
ofrnio¡ .especto del co¡te¡ido clentitico _v lécn1co de la tesis, la metdologia r-. túnic¡s de iNerigaciun
unllz¡das. la redacció¡, los cuadrx estadrficos r tu(}M ne€sa.ios, la únr.ib.rón cre¡trliú de la
¡iisma. l¡s úDcl$hns. lN r*omeDd¡cioDcs t 1a biblioFraña urilz¿da, si ¡pru('ban o dcsulrusban el

t¡¡b¿t o de invefig¡ció¡ ! ot¡¿s onsideracrcn6 que climm pdinentcs--
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Lic. Rofqel Antonio Moroles Voldizón
Abogodo y Notorio

4to. Av. 3-89 Zons 1 Villo Nuevo
Teléfono ó631-3499

Doctor
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de Unidad de Asesoría de Tes¡s
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente

Estimado Doctor Mejíal

Guatemala. 27 de mazo de 2013.

FACa|.lre r
JtlF lOrCrs

De conformidad con el nombramienlo emit¡do de fecha seis de mayo del año dos m¡l

nueve procedí a revisar el trabajo de tes¡s de Ia Bachiller ZAIDA VERONICA LISSETTE
GoDíNEz GoNáLEz ¡ntitulado "LA CREACIÓN DEL BANco DE DATOS DE ADN EN
LA PERSECUCIóN PENAL EN ELDELITO DEVIOLACIÓN".

He real¡zado la rev¡s¡ón de la invest¡gación y en su oportunidad he suger¡do algunas
correcciones, que cons¡deré en su momento eran necesarias, para mejorar la comprensión
del tema que se desarrolla, después de las correcciones suger¡das por la estudiante
encuentro que la estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencia ideal para un

buen entend¡miento de la misma.

En relación al sentido técnico y cientif¡co la m¡sma abarca las etapas del conocim¡ento
científlco, el planteamiento del problema jurídico-social de la actual¡dad, la recolección de
la información de la bachiller fue de gran apoyo en su investigac¡ón ya que el mater¡a¡ es
considerablemente actual.

En tal sent¡do el conten¡do del trabajo de tes¡s me parece muy ¡nteresante y en medida
de espacio, conocimiento e investigación ha estado apegado a las pretens¡ones de la
autora, la cual cumple con la metodología y técnicas de invesligación, asi con una
redacción adecuada, sigu¡endo las normas de la Real Academia de la Lengua Española;
al mismo tiempo se observa que las conclusiones, recomendac¡ones y b¡bliografía son
aceptables y acordes al tema relat¡vo a la creac¡ón del banco de datos de ADN en la
persecución penal en el delito de v¡olac¡ón, aprobando el trabajo de tesis asesorado



Lic. Rqfoel Antonio Morolet Vqldizón
Abogodo y Notqrio

4to. Av. 3-89 Zono I Villo Nuevq
Teléfono 6631-3499

esperando que sea de gran aporte científico a esta facultad, contribuyendo doctrinaria y
jurídicamente en materia de derecho penal.

En consecuencia y en virtud de lo antes expuesto, se emite DICTAMEN FAVORABLE
aprobando el trabajo de tesis de Ia bachiller Zaida Veronica Lissette Godínez González,

pues a mi criterio cumple con los requisitos de forma y de fondo establecidos en el

Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales y Examen General Público.

Me suscribo con muestras de alta estima y cons¡deración.

. {i',i,ír,

Rafael nio l\¡orales Valdrzón
Abogado y Notario

Colegiado Activo 4933
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A MIS AMIGOS:

DEDICATORIA

Por ser mi forlaleza, darme todo lo que tengo y
nunca dejarme caer.

Maria Angela González y Victor Arnoldo Godínez
que partieron tempranamenle de esta vida y aunque
ya no estén enlre nosotros siguen vivos en mi
pensamiento. Fue su estimulo m¡ ¡mpulso para
llegar al final por eso les dedico mi esfuerzo donde
se encuentren. Hasta luego, porque sé que algún
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como base el análisis jurídico-doctrinario para la creación de

un banco de datos de ADN, el cual estaría a cargo del Ministerjo Publico como invest¡gador

de hechos ¡licitos, en el sent¡do de que quien ha sido violada se le efra¡ga muestras del

semen que ha dejado el violador, y las mismas sean analizadas para extraer el ADN,

creando un arch¡vo para hacer comparac¡ones de casos posler¡ores en eldelito de violación,

y de esta forma evitar que este tipo de del¡to quede ¡mpune.

En este trabajo se analizó la efect¡vidad de la persecuc¡ón penal del delincuente para

proteger a la agraviada, pues sucede que en muchos casos el violador ha cometido el

mismo del¡to en otras personas, por lo que al proceder a la detención del criminal, se haria

el análisis con los arch¡vos del banco de datos de ADN para comprobar si el violador ha

actuado en otros casos de violación.

En este orden de ideas, el objeto princ¡pal de la investigación es; analizar la problemática

que se presenta en la invest¡gac¡ón del M¡nisterio Públ¡co, cuando no cuenta con un banco

de datos de ADN para verif¡car si el sindicado ha partic¡pado en otros hechos delictivos; y

asimismo la h¡pótesis se comprobó, demostrando que ¡a falta de datos de ADN d¡f¡culta la

labor del fiscal ¡nvestigador, ya que no cuenta con dalos concretos y verídicos que puedan

constituir prueba en el proceso penal.

En Ia actualidad cuando se comete el del¡to de violación, se analiza la muestra de semen

que el hechor ha dejado en la victima, pero no se invest¡ga si esa muestra co¡ncide con

otras de violaciones anteriores, por no tener un banco de datos de ADN, por lo que puede

ser que el sindicado haya violado a otras mujeres anteriormente, quedando ¡mpune esos

casos. La solución del problema radica en la creac¡ón de un banco de datos de ADN,

adscrito al M¡nisterio Público, para que el f¡scal pueda consultar fác¡lmente y poder así,

establecer la part¡cipación o no, del presunto violador en ei delito de violación sexual.

La presente investigac¡ón se d¡vide en cinco cap¡tulos: el primero, trata sobre el delito,

cons¡derado este como la acción que transgrede la ley; el segundo, hace referenc¡a al delito

(i)



de violación sexual, siendo este el elemento que s¡rve de base para el anál¡s¡s y

comprensión del problema planteado; en el tercero, se hace referencia al Min¡ster¡o Público,

porserel ente acusador del Estado; el cuarto, trata sobre la prueba, queesla base detodo

proceso, para hacer una imputación objetiva y emit¡r una sentencia congruente; y el quinto,

que es el tema central de la presente jnvestjgación, trata sobre la creac¡ón de un banco de

datos de ADN. para que quien ha s¡do v¡olada se le extra¡ga muestras del semen que ha

dejado el violador, y las m¡smas sean analizadas para extraer el ADN, creando un arch¡vo

para hacer comparac¡ones de casos posteriores en el de¡ito de violación.

Para el desarrollo de esta tesis se ut¡lizaron los siguienles métodos: deduct¡vo, estadÍst¡co,

comparat¡vo y analítico, que coincidieron para determ¡nar paso a paso la necesidad de que

se lleve a cabo la creac¡ón de un banco de datos de ADN adscrito al Minister¡o Público.

Sobre las técnicas empleadas se pueden mencionar: B¡bliográficas y documenlales, que

permitieron conocer diferenies posiciones respecto a tal situación.

Concretamente con lo expuesto pretendo demostrar la necesidad de crear un banco de

datos de ADN, que coadyuve al ente investigador a probar la participación de los aulores

en los delitos de violac¡ón sexual

(ii)



CAPíTULO I

1. El del¡to

El actual Código Penal guatemalteco no define lo que significa del¡to, aunque desde los

inicios de la era cristiana, el delito fue concebido de acuerdo con las ¡deas filosóficas de la

época, la cual partía de la idea de la moral, que ident¡ficaba a¡ del¡to con el pecadol no

utilizaban el verbo delinquir s¡no hablaban de pecar, concebían al del¡to como una conducta

contraria a la moral y a la justicia, posteriormente en la edad media son utilizados los

términos: 'Crimen y del¡ctum, el primero exprofesamente para identificar a las infracciones o

delitos revestidos de mayor gravedad y cast¡gados con mayor pena, y el segundo para

señalar una infracción leve, con menos penalidad".l

El del¡to es una conducta contraria a la ley y ésta la t¡ene regulada como tal. Dicha conducta

puede consistir en hacer o dejar de hacer. Sin embargo, no se trata simplemente de lo que

no está permitido, además de que en un ilícito hay aspectos que forman un todo granít¡co y

que constituyen los elementos del del¡to.

El delito como la razón de ser del derecho penal. como razón de las distintas activ¡dades

punit¡vas llevadas a cabo por el Estado, el cual ha recibido diversidad de concepciones

durante la evolución histórica que van desde ideas morales hasta ps¡cofisiológicas,

tomando en cuenta que s¡empre ha sido una valoración jurídica que se encuentra bajo

sujeción de mutaciones que obligatoriamente conllevan a la evolución de la sociedad.

De Mata Vela. José francisco ) l.léctor Anibalde Leúr Velasco. Derecho pen¡l güátemálteco. Pág. ll7.
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En la actualidad en el derecho penal moderno y muy espec¡almente en el medio de cultura

juríd¡co guatemalteco, se habla de delito, infracc¡ón penal, hecho o acto punible, crimen,

conducta delictiva, hecho penal, acto del¡ctuoso, ilícito penal, hecho criminal, faltas o

contravenciones.

Ex¡sten var¡as formas para definir el concepto delito, que van de lo más s¡mple a lo más

complejo, atend¡endo a que cada uno de los estudiosos del derecho ha sent¡do la inquietud

por los problemas del crimen, y para dar una definición aclual y completa c¡taremos

algunas de ellas.

Etimológicamente, la palabra del¡to proviene "del latín delictum (delito), que en la Roma

ant¡gua designaba a los del¡tos privados, los cuales conllevaban ún¡camente la obligac¡ón

de pagar una multa a la víct¡ma, por parte del delincuente. En el derecho Justiniano se le

conoce ya como delictuum privatum (del¡to privado), aparec¡endo luego el llamado delictum

publ¡cum (delito públ¡co) que producía verdaderos efectos punitivos públicos".2

En una primera acepción el de¡ito es defin¡do comúnmente como: "Hecho ilicito sancionado

con una pena".3 Jurídicamente el del¡to es def¡nido como: "Toda conducta que el leg¡slador

sanc¡ona con una pena".o

r C¿b el'as de T016, Gu¡lte.no- Diccionaío cnciclopód¡co de derecho usual. Pág. 522.
' Dicc¡onario, P€queño laroülsa Pág. i I 9.
I Bacigalupo, Enrique. Litrdmietrt6 de l¡ t@ría d¿ld€lito. Pág.19.



Eljurista español Jiménez de Asúa def¡ne aldel¡to como: "un acto concreto, una decisión,

una violación del deber de los preceptos de la ley".s

El mismo autor establece que: "El del¡to es un acto tipicamente antijur¡dico, imputable al

culpable, sometido a veces a cond¡c¡ones objet¡vas de pun¡bilidad y que se haya conminado

con una pena, o en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en remplazo de

ella'.6 El delito tamb¡én es definido como: "Culpa, crimen, quebranlam¡ento de una ley

imperativa".T

Fancésco Carrara, aulor citado por los juristas guatemaltecos define al delito como: "La

infracción a la ley del Estado promulgada para proteger la segur¡dad de los ciudadanos

resu¡tante de un acto externo del hombre, pos¡t¡vo o negat¡vo, moral y politicamente

dañoso".8

Por su parte los posit¡vistas, que se caracter¡zaron por sus concepciones realistas, por su

método de indagac¡ón ¡nductiva y por la incorporación de las c¡encias naturales para el

estudio de las ciencias jurídicas, arribaron a la afirmación de que 'el delito es un fenómeno

natural y social produc¡do por causas de orden b¡ológico, social y físico".e

Fancésco Carrara, autor c¡tado por los juristas guatemaltecos def¡ne

infracción a la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad

al

de

del¡to como: "La

los ciudadanos

j 
Jiménez de Asúa- Lüis- Tmlado de dere.ho penal. Pág. 108.

" tbid. Pág. to9.
' C¿banellas de Tones, Gt¡illermo. Diccionrrio juridico elementa l. Pág. I I 5.

'oe vata, otr.cit. lag. tz+.
" Cuello Caló¡, Eugenio. Derecho petrrl prrt€general. Pág.52.
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Y finalmente el catedrático Jorge Alfonso Palacios Motta expresa que "el delito es un acto

del hombre (positivo o negativo), legalmente típ¡co, antijurídico, culpable, ¡mputable a un

responsable, en ocas¡ones previa determinación de condiciones objet¡vas de pun¡bilidad. y

al cual se le impone una pena o una medida de seguridad".1o

En la actual¡dad ex¡sten diversos criterios para definir el delito, tomando en cuenta que

cada coriente de¡ pensamiento ha planteado la propia.

a. Criter¡o legal¡sta: desde la denomjnada edad de oro del derecho penal a principios del

s¡glo XIX se deja ver un critedo legalista para definir al delito. En un pr¡ncipio ¡ndicaba que

el de¡ito es lo prohibido por la ley, concepto que por su mismo simp¡ismo se torna en

indeterminado y resulta ser demasiado amplio en la actual¡dad, porque cuantos actos hay

que son proh¡bidos por la ley, y s¡n embargo, no son necesariamente una f¡gura delictiva.

El criterio legal¡sta, es la infracción a la ley del Estado promulgada para brindar protección a

la seguridad de los ciudadanos Ia cual es el resultado de un acto externo del hombre, el que

puede ser posit¡vo o negativo, políticamente dañoso y moralmente imputable.

b. Criter¡o filosófico: debido a la intrascendencia del legalismo, muy probablemente por los

trastornos ocasionados por los postulados de la escuela positiva en opos¡ción a la escuela

de juristas, hizo que los estud¡osos del crimen de la época se encaminaran por senderos

filosóficos, tomándolos en considerac¡ón desde distintos aspectos: pr¡meramente se hace

alusión al aspecto moral, por parte de los teólogos qu¡enes identif¡caban al delito con el

pecado y seguidamente el delito es def¡nido como una conducta contraria a Ia just¡cia y a la

'u Palacios Mora. Jorge AIfbnso. Apuntes de derecho penal. Pág.91.
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moral, para posteriormente enfocarlo como violación al deber. La v¡olación de un deber

consiste en un quebrantamiento libre e intencional de los deberes. En la actualidad no se

puede dar validez debido a que el pecado no tiene relación alguna en Ia orientación jurídica

y porque las infracc¡ones al deber atienden mas a normas de conducta moral, que a normas

de conducta juridica. Lo que pers¡gue de alguna forma, es la regulación de la conducta

humana

Al no prosperar la concepción del del¡to, relacionada con la moral y con el deber, se le

intenta definir como una infracc¡ón al derecho y entonces se establece que es una violación

al derecho, lo cual no t¡ene validez en el derecho penal contemporáneo, debido a que

existen tantas violaciones al orden juridico establecido, que no necesar¡amente son

c!nstitut¡vas de delito

c. Cr¡terio natural sociológico: Garófalo lo define como ofensa a los sentimientos alfu¡stas

fundamentales de piedad y prohibidad en la med¡da en que son poseídos por un grupo

social determ¡nado, tamb¡én lo deflne como acciones determ¡nadas por motivos individuales

y antisoc¡a¡es que alteran las cond¡ciones de ex¡stencia y les¡onan la moralidad de un pueblo

en un momento determinado

d. Criterio técnico jurídico: después de que se superó la crisis por la cual pasó el derecho

penal durante la segunda mitad del siglo XlX, cuando se encontró sometido a las más

exageradas especulac¡ones del posit¡vismo, comienza a renacer la noción juridica del del¡to

con un mov¡m¡ento llamado técn¡co jurídico.



La construcción técn¡co juríd¡ca se sintetiza con la teoría jurídica deldel¡to que alcanza

completa relevanc¡a dentro del derecho penal. El comienzo de esta nueva corr¡ente, la cual

se desaffolla en diversas etapas com¡enza a tomar relevancia con las construcc¡ón deldelito

sobre bases estr¡ctamente juridicas, intentando con ello llenar el vacio técnico de la

teoría filosófica

Para este criter¡o, la t¡picidad consiste en uno de los caracteres primord¡ales del delito.

Además, señala que la construcción del delito t¡ene que tomarse en cuenta en base a los

demás elementos pertenec¡entes a la legis¡ac¡ón positiva, o sea al concepto formal que por

abstracción lleva a cabo el legislador de los distintos hechos que son objeto de estudio de la

parte especial de los códigos penales.

Naturaleza iurídica

¡ruchos penalistas han inlentado formular una noción del delito en sí, en su esencia. una

noc¡ón de t¡po Ulosófico que sjrva en todos los tiempos y en todos los países para

determinar si un hecho es o no delictivo. No hay forma de estab¡ecer una naturaleza o

construcción fllosóflca, aceptada por todos y para siempre, ésta comúnmente depende del

tjempo y lugar. es decir coyuntura y pais.

Es de importancia la creación de un sistema abierto a las necesidades y fines de la

sociedad, un s¡stema suscept¡ble de camb¡os cuando se presenten problemas nuevos que

no pueden resolverse con los esquemas tradicionales.



El punto óptimo a que tiene que aspirar un penalista consiste en elequilibrio dialéctico entre

el pensamiento controvers¡al y el pensam¡ento sistemático. Para la determinación de la

naturaleza juríd¡ca es fundamental señalar las dos más importantes escuelas del derecho

penal que han ex¡st¡do, como lo son la escuela clásica y la escueia positiva, debido a que

Ias mismas son el conjunto de doctrinas y princ¡p¡os cuyo objetivo es ¡nvestigar la naturáleza

de¡ del¡to y las condiciones que influyen en la comis¡ón del mismo.

A mediados del siglo XlX, la escuela clásica del derecho penal con la doctrinas de su

máximo exponente Francesco Carrara, que perfeccionó las de su maestro Carmigniani, el

delito alcanza su máxima perfección, considerando que la idea del delito no es sino un ¡dea

de relac¡ón, es a saber. la contradicción entre el hecho del hombre y la ley.

Para la escuela clás¡ca, la infracción de la norma del Estado, promulgada para br¡ndar

protección a la ciudadanía, es resultante de un acto extemo del hombre, positivo o negativo.

moralmente imputable y socialmente dañoso.

De esa forma es como se asienta la doctrina clás¡ca que el del¡to es, s¡no un acontec¡miento

de carácter juridico, o sea consiste en una ¡nfracción del Estado. un ataque a Ia norma

penal. es esencialmente un entejuridico.

En relac¡ón con el delincuente, la imputabilidad moral y su libre albedrio son el fundamento

para la ex¡stencia de responsabil¡dad penal. En cuanto a la pena, sostuvieron que la misma

era un mal mediante el cual se llevaba a cabo la tutela juríd¡ca. El derecho penal era una

ciencia jurídica, la que para su estud¡o tenia que utilizar el método rac¡onalista.
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Para Ia escuela posit¡va, el delito fue un fenómeno natutal o social, la cual aparec¡ó cuando

se creyó que la escuela clás¡ca habia alcanzado su mayor n¡vel y sus postulados daban la

apar¡encia de haber sentado las bases de un derecho penal def¡nitivo. Con la misma, se

revolucionaron los pr¡ncipios ya establecidos, sus principales representantes fueron: Cesare

Lombroso, Enrrico Ferr¡, Rafael Garófalo; quienes en sent¡do contrario a los clásicos parten

del estudio del delincuente, y estudian al delito como a la acción humana resultante de la

personalidad del delincuente, quedando completamente marginada la concepc¡ón jur¡d¡ca

del del¡to

Para la escuela positiva el delito natural cons¡ste en la violac¡ón a los sentim¡entos de

piedad y probidad y todos los hechos que sean antisociales y que atentan contra la

tranquil¡dad pública.

Para este postulado el delito no es un ente de carácter jurídico sino una realidad humana, o

sea un fenómeno natural o soc¡al.

En lo relacionado con el del¡ncuente, sostenian que el hombre es imputable, no porque sea

un ser consciente y libre, sino que simplemente por el hecho de viv¡r en soc¡edad. En

relación a la pena, cons¡deraron que consist¡a en un med¡o de defensa social y que tenia

que ser impuesta en atenc¡ón al nivel de peligros¡dad social del delincuente y no en lo

relacionado al daño ocasionado, para lo cual se propusieron las medidas de seguridad con

la finalidad de prevenir eldelito y llevar a cabo la rehab¡litac¡ón del delincuente.
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Lo que más caracter¡za a este postulado, es que para los mismos el derecho penal no es

pertenec¡ente alcampo de estudio de las c¡encias jurídicas, sino al campo de las c¡enc¡as

naturales y que tiene que ut¡lizar el método posit¡vo.

Con los planteamientos formulados por Ia escuela pos¡tiva y poster¡ormente por la escuela

clás¡ca, el derecho penal pierde su autonomía al ser considerado como parte de las c¡encias

naturales, postura que actualmente no puede ser sostenida, debido a que el derecho penal

consiste en una ciencia jurid¡ca que se compone de un conjunto de normas jurÍdicas

tendientes a la regulación del comportamiento del ser humano pata alcanzat la protección

de valores cons¡derados como esenc¡ales para vivir y desarrollarse soc¡almente. En dicho

sentido, el objeto de estas normas es perteneciente al campo del deber ser que lleva

clnsigo un iuicio valoral¡vo, m¡entras que las ciencias cr¡minológicas, estudian los

fenómenos de la naturaleza o reales que se encuentran sujetos a la relación de causa y

efecto.

1-2. Elementos característicos del delito

Elemento es aquello que concurre para la formación de algo complejo, como las letras que

forman las palabras o los átomos que forman los elementos. Los elementos que cont¡enen

las defin¡ciones de delito no han llenado todas las ¡nterrogantes que durante el tiempo se

han formulado los estudiosos en la mater¡a; a continuación se exponen varios puntos de

üsta de elementos del delito, que son los que deben contener una definición para que se

cons¡dere como delito.
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a. El delito es un acto humano: Es una acción u omisión, por lo que cualquier daño o m;I,.-::r-t

graves o no y sus consecuencias, si no tiene su or¡gen en una actividad humana, no podrá

ser reputado como delito, ya que los hechos de los an¡males no pueden constituir delito

como en la ant¡güedad, donde se les seguían juic¡os a los m¡smos.

b. El acto debe ser ant¡juridico: es decir, ha de estar en contraposic¡ón a una norma

jur¡dica, debe lesionar o poner en peligro un interés jurídicamente protegido: pero esta

acc¡ón ant¡jurídica debe corresponde a un tipo legal o figura delictiva definida y sanc¡onada

con una pena, ya que no todo acto antÜurídico constituye delito, es decir que ha de ser

necesariamenie un acto típico.

c. El acto ha de ser culpable: imputable a dolo (intención) o culpa (negligencia), una acc¡ón

es imputable cuando puede ponerse a cargo de una persona determ¡nada.

d. "La ejecución o la omis¡ón del acto debe ser sancionada con una pena; sin ésta

comunicación no existe delito

En ese sentido se habla de una ser¡e de elementos posit¡vos, constitutivos del delito que

son esenciales para su existencia y para afirmar ¡a responsab¡l¡dad pena¡ del sujeto activo; y

en via contraria se mencionan una serie de elementos negativos, que destruyen la

conformac¡ón del delito desde el punto de vista juridico, y en todo caso, eliminan la

responsabilidad penal del sujeto infractor."11

" Ib¡d. Pág. 140.
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1.2.1. Elementos posit¡vos del del¡to

Para que exista delito, deben de concurrir todos los elementos siguientes;

a) Acc¡ón o conducta humana: es todo comportamiento derivado de la voluntad y la

voluntad impl¡ca siempre una finalidad. El contenido de la voluntad es s¡empre algo que se

qu¡ere alcanzar: es dec¡r. un fin; la acción es siempre el ejercic¡o de una vo¡untad final. La

dirección final de la acción se divide en dos fases:

Fase interna y fase eferna. La primera ocurre siempre en el pensamiento del autor, en

donde se propone la realización de un fin. Para llevar a cabo el fln selecciona lodos los

medios necesarios; cuando el autor decide lo que quiere, decide resolver el problema de

cómo lo qu¡ere, en esta fase toma en cuenta tamb¡én los efectos concom¡tantes que van

unidos a los medios para la real¡zación delf¡n, y una vez los adm¡te como segura o probable

producción, los realiza. Tales efectos pertenecen a la acción. La fase externa ocurre

después de la realización interna. El autor realiza la actividad en el mundo eferno, ahí

pone en marcha conforme a su fln sus activ¡dades ysu proceso de ejecución del acto.

b) T¡pic¡dad: La tipicidad es definida como: "La abstracta descripc¡ón que e¡ leg¡slador hace

de una conducta humana reprochable y punible".12 La tipicidad es un elemento positivo

caracter¡stico del delito; en Guatemala generalmente se habla de t¡picidad, cuando se

refiere al elemento del¡to, y tipificar cuando se trata de adecuar la conducta humana a la

norma legal.

1l

" Ibid. Pág. 36.
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La doctrina le ha as¡gnado las siguientes tres func¡ones a la t¡picidad, como ¡nst¡tuto penal

que es:

A.- Una func¡ón fundamentadora, en v¡rtud de que const¡tuye en si qn presupuesto de

legalidad, que fundamenta la actitud del juzgador para conm¡nar con una pena o bien una

medida de seguridad la conducta delictiva del agente.

B.- Una función s¡stemat¡zadora, deb¡do a que por su med¡o se t¡ende a relacionar

formalmente la parte general con la parte especial delderecho penal.

C. Y por último, una función garant¡zadora, ya que la tipic¡dad resulta ser una consecuencia

¡nevitable del principio de legalidad o de reserva, por medio del cual no puede haber

crimen, n¡ pena sino está previamente establecido en una ley penalque lo regule.

c) Ant¡jur¡cidad: Cuando el orden juríd¡co no perm¡te determinada conducta, se supone

entonces que actuar en contra de esa d¡sposición const¡tuiria un acto contrar¡o a la

jur¡dicidad. lo que técnicamente es nombrado como antüur¡c¡dad. Por tanto, es antijuricidad

el cal¡ficativo que recibe todo hecho que se encuentre reñido con lo que el orden juríd¡co

permite y que, además, constjtuye en latu sensu, un injusto penal.

La antúuric¡dad, puede definirse desde tres puntos de vista: tomando en cuenta su aspecto

formal; tomando en cuenla su aspecto mater¡al; y valoración o desvaloración que se hace

de su aspecto formal o material. En sentido formal, la ant¡juricidad, "Es una relac¡ón de

opos¡ción entre la conducta humana y la norma penal, o bien Ia contrad¡cc¡ón entre una

t2
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conducta concreta y un concreto orden jurídico penal establecido de forma previa por el -
Estado".13

M¡entras en el sent¡do material, se puede ¡ndicar que es la acción antisocial que tiende a

les¡onar o a poner en peligro un bien jurídico tutelado por el Estado.

Referente al tercer aspecto, en sent¡do positivo, es un juic¡o de valor por el cual se declara

que la conducta no es la que demanda al derecho, por tanto un ¡njusto penal y en sent¡do

contrario o sea negativo, es el juic¡o desvalorativo que un juez penal hace sobre la acción

típica, en la medida en que ésta ¡es¡ona o pone en peligro, sin que exista una causa de

justificación. un bien jurídico tutelado.

d) Culpabilidad: Para que exista el delito y se puede ¡mponer una pena, no es suflciente

que el hecho sea típico y ant¡jurid¡co, para esto es necesar¡a Ia presencia de un tercer

elemento. el cual debe encontrarse en todo hecho delictivo. siendo este elemento la

culpabil¡dad.

Según el diccionario juridico elemental la culpabil¡dad es la'imputac¡ón de delito o falta, a

quien resulta agente de una u otra para exig¡r la correspondiente responsab¡l¡dad, tanto c¡vil

como penal".1a La culpab¡lidad da lugar a un juic¡o de reproche, porque el sujeto que actúa

en forma antijuríd¡ca puede actuar diversamente. Por tanto, debe entenderse por

culpabil¡dad, la reprochab¡lidad que en diferentes grados (y por ende regulable), se Ie aplica

al ¡nfractor de una norma penal. En otras palabras, el responsable de un injusto penal

ir ¡le Mata. Ob.C¡t. Pág. 176.
ir Cabanellas. ob.Cit. Pág.103.
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típico, tiene necesaria e ind¡solublemente que relacionarse con la culpab¡lidad puesto que

exisle un nivel de susceptibilidad a ser sancionado, justificado inculpado o ex¡mido de toda

responsabilidad. de conform¡dad con el grado de responsabilidad que resu¡le.

La culpab¡lidad además, de ser un elemento positivo, para la construcción lécnica del delito,

t¡ene como caracterist¡ca fundamental la de constituir el elemento subjet¡vo del del¡to,

refiriéndose pues a la voluntad del agente para la realizac¡ón del acto delict¡vo. La

culpabilidad rad¡ca pues, en la manifestac¡ón de voluntad del sujeto activo de la infracción

penal que puede tomarse dolosa o b¡en culposa, depend¡endo de la intención deliberada de

cometer el delito, o b¡en de la comisión del delito por negligencia, ¡mprudencia o impericia.

En cuanto a la naturaleza de la culpab¡l¡dad, se dan dos teorias, la teor¡a psicológica y la

teoría normativa.

La primer teoria indica que la culpabil¡dad, es la relación psíquica de causalidad entre ei

autor y el acto, o bien entre el autor y el resultado; es decir, el lazo que une al agente con el

hecho delict¡vo es puramente psicológ¡co; su fundamento rad¡ca en que el hombre es un

sujeto de conciencia y voluntad, y de ésta depende que contravenga la norma jurídico o no.

Mientras que la segunda establece que "No basta ¡a relac¡ón psíquica enire el autor y el

acto, sino que es preciso que ella de lugar a una valorac¡ón normat¡va, a un juicio de valor

que se traduzca en reproche, por no haber realizado la conducta deseada".r5

Por lo tanto, se puede dec¡r que la naturaleza de la culpabi¡¡dad es subjetiva debjdo a la

activ¡dad psíquica del sujeto, formada por los motivos, las decisiones de voluntad que toma

'r Mu¡oz(onde. francisco. InrroduccióD al derecho penal. Pág. lll.
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o deja de tomar el sujeto y los elementos subjetivos del injusto que de no

culpabilidad no podrían ser ¡mputados.

e) La imputabil¡dad: l\4uchos juristas sostjenen que este es un elemento positivo de la

infracción, por lo que debe analizarse dentro de la teoria generaldel delito. La ¡mputabil¡dad

juega un papel decisivo en la construcción deldel¡to, ya que no tendria objeto una conducta

típ¡camente ant¡jurid¡ca, s¡ no existe un sujeto a qu¡en pueda ser imputada.

La imputabil¡dad es defin¡da como: "Una expresión del hombre, en virtud de la cual pueden

serle atr¡buidos ios actos que realiza y las consecuencias naturales de los mismos como su

causa formal eficiente y libre".16 La imputab¡l¡dad formalmente hablando está condicionada

por c¡ertos lím¡tes que la ley propone, sujetándose a ella habrá que considerar imputable a

los sujetos que en su persona reúnen las características b¡osíqu¡cas que requ¡ere la ley,

para tener la capacidad de ser responsable de los hechos típicamente antijurídicos

cometidos.

1.2.2. Elementos negat¡vos del del¡to

Estos elementos tienden a destruir la configuración técn¡ca juridica del de¡ito y como

consecuencia t¡enden a elim¡nar la responsabilidad penal del sujeto activo. El Cód¡go Penal

guatemalteco, en el título Ill del libro pr¡mero, regula las causas que eximen de

responsab¡lidad penal, Ias cuales en su orden son:

'ó Puig Pena" Federico. Dcrecho penal. Pág.27ó-
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a) Causas de in¡mputab¡lidad: de acuerdo a la legislación guatemalteca, no son imputables

y por ende tampoco responsables penalmente, los menores de edad, y los que en el

momento de la acción u om¡sión no posean, a causa de enfermedad mental, de desarrollo

psíquico incompleto, o por retardo o trastorno mental fansitorio, la capacidad con esa

comprensión, salvo cuando el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito

por el agente.

Es dec¡r, que no opera esta causa cuando el sujeto activo con el f¡n de cometer el acto

delictivo dispuso embriagarse o drogarse deliberadamente, eneste casosu conducta se

convierte en agravante de su responsabilidad penal, esto es lo que se conoce como

act¡ones l¡berae in causa (acc¡ones que en su causa son libres, aunque determinadas en

sus efectos) lo cual significa que la acción se decidió en estado de imputabilidad, pero el

resultado se produjo en estado de inimputabilidad. En sintesis las causas de ¡nimputab¡lidad

que elim¡nan la responsabil¡dad penal de sujeto activo, son el negativo de la imputabilidad

como elemento positivo del del¡to.

Las causas de justificacióni Este elemento negat¡vo del de¡ito tamb¡én es conocido como

ausenc¡a de antijur¡c¡dad ya que para que exista un delito, es necesario que se realice un

comportamiento humano subsumible en un tipo penal, pero puede ser que tal

comportamiento típico se encuentre justiflcado por alguna de las circunstancias establecidas

en ley.

La teoría

el¡m¡nan

de

la

los elementos negat¡vos del delito considera que las causas de justificac¡ón

tipicidad, por cons¡derar que el t¡po es la parte posit¡va del ¡njusto y la
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concurrencia de los presupuestos de una causa de justif¡cac¡ón la parte negat¡va. La razón

material de Ia justificación se aprecia como una s¡tuación de conflicto, conflicto entre el b¡en

juríd¡co tutelado y otros intereses equ¡valentes. Las causas de justif¡cac¡ón lo que hacen es

permitir la agresión a bienes juríd¡cos en virtud de ciefas circunstanc¡as que al leg¡slador le

parecen mas importantes que la protecc¡ón de un bien jurídico individual. El derecho no

prohíbe resultados sino conductas. La leg¡slac¡ón penal guatemalteca regula las siguientes

causas de justificación:

A.- Legltima defensa

B.- Estado de neces¡dad

C.- Legítimo ejerc¡cio de un derecho

c) Causas de ¡nculpabilidad: De la m¡sma manera que las causas de inimputabilidad y las

causas de just¡fcación, las causas de inculpabilidad, son eximentes de la responsab¡l¡dad

penal del sujeto activo, y en este caso porque el elemento subjet¡vo del tipo, que es la

voluntad del agente, no ex¡ste; las causas de rnculpab¡lidad son el negativo de la

culpabi¡idad y surgen cuando en la comis¡ón de un acto delict¡vo, no existe: dolo. culpa o

preter¡ntenc¡ón; la legislación penal guatemalteca describe cinco causas en la s¡guiente

forma:

A.- Miedo invencibte;

B.- Fuerza exterior;

C.- Error;

D.- Obediencja deb¡da; y

t7



E.- Om¡s¡ón justif¡cada.

1.3. Clasif¡cación de los delitoa

La clasificación que se hace de las infracciones a la ley penal son de t¡po doctrinar¡o, y

tienen como principal objetivo i¡ustrar los diferentes puntos de vista, en que pueden

analizarse las mencionadas infracciones. Las más comunes son las siguientes:

'1.3.1. Por su gravedad

Estos se clasiflcan en deljtos y faltas (identificando al s¡stema bipartito que sigue nuestra

legislación penal). Los deljtos o crimenes son ¡nfracc¡ones graves a la ley penal mientras

que las faltas o contravenciones son infracciones leves a la ley penal de tal manera, que los

delitos son sancionados con mayor drastic¡dad que las fallas, atend¡endo a su mayor

gravedad. Los delitos ofenden las condiciones pr¡marias, esenciales y por consiguiente,

permanentes de la vida social; Ias contravenciones, en cambio, ofenden las condiciones

secundar¡as, accesorias y por lo tanto contingentes de la convivencia humana

En Guatemala los del¡tos se cast¡gan principalmente con pena de prisión, pena de multa,

pena mixta de prisión y multa, extraordinariamente con la pena de muerte, m¡entras que las

faltas sólo se sancionan con pena de arresto y pena de multa (hurto).

18
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1.3.2. Por su estructura

Se clasifican en s¡mples y complejos. Son delitos s¡mples los que están compuestos de los

elementos descritos en el tipo y v¡olan un solo bien jurídico proleg¡do. Son delitos complejos

ios que violan diversos b¡enes jurídicos y se integran con elementos de diversos tipos

delict¡vos (robo).

1.3.3. Por su resultado

Por sus resultados se clasifican en delitos de daño y de peligro; y delitos instantáneos y

permanentes. Son delitos de daño, los que efectivamente lesionan el b¡en jurídico tutelado

produciendo una modificación en el mundo exterior (hom¡cidio, robo, etc.). Son delitos de

pel¡gro, los que se proyectan a poner en peligro el b¡en jurídico tutelado (agres¡ón, disparo

de arma de fuego, omisión de auxil¡o, etc.). Son del¡tos instantáneos los que se

perfeccionan al momento de su comis¡ón (el homicidio, el robo, la calumnia, etc.). Son

delitos permanentes aquellos en los cuales la acción del sujeto activo cont¡nua

man¡festándose por un t¡empo más o menos largo (secuestro, el rapto, etc.).

1.3.4. Por su il¡c¡tud y motivac¡ones

Estos se clas¡fican en comunes, políticos y sociales. Son del¡tos comunes los que lesionan

o ponen en peligro valores de la persona indiv¡dual o jurídica (la estafa, las falsedades, etc.)

Son delitos políticos los que atacan o ponen en peligro el orden politico del Estado (la

revelac¡ón de secretos de Estado, atentados contra altos funcionar¡os, etc.). Son del¡tos
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soc¡ales, los que atacan o ponen en pel¡gro el

asoc¡aciones ilíc¡tas, etc.).

rég¡men soc¡al del Estado (terrorismo, las

1 .3.5, Por su grado de voluntar¡edad o culpabil¡dad

Estos se clas¡flcan en dolosos, culposos y preter¡ntenc¡onales, atend¡endo a la

intencionalidad o no del suieto act¡vo en la comis¡ón de¡ acto delictivo, así se d¡ce que el

delito es doloso cuando ha exist¡do propósito del¡berado de causarlo por parte del sujeto, y

se d¡ce que es preterintencional cuando el resultado producido es mucho más grave que el

pretendido por el sujeto.

1.3.6. Por la forma de acción

Estos se clasif¡can en del¡tos de comisión, de om¡s¡ón, de comis¡ón por om¡sión y de simple

act¡vidad

l,¿l Valoración final

En conclus¡ón, luego de haber analizado ras d¡ferentes definic¡ones der concepto der¡to asi

como sus elementos y clases de delito, en una acepción concreta se puede decjr que el

delito es una conducta humana, cons¡ente y voluntar¡a (acción), regulada en ley

(típ¡ca) que produce efectos en el mundo exterior, la cual es contra derecho (antijurid¡ca)

y a pesar de que la persona conoce y valora la norma dec¡de cometer el acto (culpable).
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CAPíTULO II

Delito de violación sexual

Estos delitos consisten en atentar contra la libertad y seguridad en mater¡a erótica o

sexual. Son aquellas acciones tip¡f¡cadas por la ley que atacan la libre disposición del

individuo sobre su sexualidad.

El delito de v¡olación sexual a sido llamado de d¡ferentes denominaciones en dist¡ntas

Ieg¡slac¡ones, en Francia se Ie denomina atentados contra las buenas costumbres en

Alemania Crimenes y delitos contra la moralidad el Código Belga lo denom¡na contta el

orden de las famil¡as y la modal¡dad pública.

En la leg¡slación guatemalteca antes de las reformas del año dos m¡l nueve este delito se

encuentra regulado dentro de los delitos contra la l¡bertad y la seguridad sexuales y contra

el pudor, dicha denominación fue reformada por el Artículo 26 del Decreto número 9-2009

Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Actualmente se encuentra

regulado dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, en el

titulo terce¡o del libro segundo de la parte especial del Decreto número 17-73 Cód¡go Penal.

Cuando en los diversos países se va admitiendo una pluralidad de concepciones sociales

d¡vercas sobre la moral sexual, adqu¡ere importancia el concepto de libertad sexual. Los

principales límites al ejercicio de la misma tienen su fundamento en el respeto a la libertad

sexual de otros, en las situac¡ones de inmadurez o incapacidad mental que ¡mpide a c¡ertas
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personas tener suf¡ciente autonomía en su decisión y conoc¡mientos para orientar y regir

sus comportamientos sexuales y otras conductas que s¡n afectar de forma directa a la

libertad e ¡ndemnidades sexuales encuentran una gran reprobación social.

2.1. H¡storia del del¡to de violac¡ón sexual

En Babilonia, el Código de Hammurabi establecía que la mujer no tenia independenc¡a o

bien la mujer era una virgen prometida o una esposa legalmente casada. De acuerdo con

este cód¡go, un hombre que violaba a una v¡rgen prometida debe ser cogido y ajustic¡ado,

pero a la joven víctima se le cons¡deraba inocente.

Hammurabi decretó que un hombre que conocía a su h¡a (es decir que cometía incesto),

era simplemente desterrado fuera de los muros de la ciudad. Una mujer casada que tenía

la desdicha de ser v¡olada en Bab¡lon¡a, tenía que comparlir la culpa con su atacante, sin

tener en cuenta cómo se había desarrollado el incidente, el cr¡men era cons¡derado adulterio

y ambos participantes eran arrojados al rio. Es reve¡ador que hubiera una posibilidad de

apelac¡ón. Se permitía al marido en caso de desearlo éste, que sacara a su mujer del agua;

el rey si así lo quería podia dejar libre a su súbd¡to.

As¡mismo en lsrael, en la cultura hebrea, la mujer casada que era victimizada mediante la

violación, era considerada culpable, adúltera e irrevocablemente profanada. En el pueblo

hebreo, dependiendo si la víctima era casada o soltera se le imponía la pena de muerte o

multa al responsable.
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En la cultura Egipcia se castraba a aquel que violare a alguna mujer. En el Código de Manú

se apl¡caba la pena corporal en el caso de que la mujer no fuera de la misma clase social.

En Grec¡a el v¡olador debía pagar una multa y estaba obligado a casarce con Ia víctima s¡

asi lo deseaba ella, de no ser asi se le aplicaba la pena de muerte. En la época de

Teodorico existía un ed¡cto por el cual el responsable de este delito debia casarse con la

mujer atacada, además de otorgarle la mitad de sus bienes si era rico y noble.

En el Derecho Canón¡co sólo se consideró el stuprum v¡olentum, en el caso en que se

real¡zara el desfloramiento de una mujer obtenido contra o sin su consent¡miento, pero en

mujer ya desflorada no se podía cometer el delito.

En España los Fueros Mun¡cipales. el Fuero Viejo, las Partidas y el Fuero real Io cast¡gaban

con la pena de muerte o con la declaración de enemislad que perm¡tía a los parientes de la

víct¡ma dar muerte al ofensor. En tanto en el Derecho Romano. la unión sexual violenta

con cualquier persona, fue cast¡gada por la Lex Jul¡a de V¡s Pública, que imponía la pena

de muerte para el responsable de la un¡ón sexual violenta.

Es necesario resaltar como punto de partida al derecho Romano por ser principalmente en

éste en donde se encuentra ya prev¡sto este del¡to de lo cual tenemos conocimiento gracias

a la labor desarroilada por los glosadores y post glosadores. En realidad antes del derecho

romano no podemos hablar de violac¡ón, ya que ninguna referencia escrita ha llegado a

nosotros con relac¡ón al m¡smo y todos ¡os tratadistas están de acuerdo en que fue en el

derecho romano donde se legisla por primera vez sobre el mismo.
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En Guatemala, se tiene conocimiento que desde la conquista, las mujeres de los vencidos y

las mujeres indígenas sufrieron ultrajes sexua¡es por parte de los conquistadores, siendo en

muchos c€rsos somet¡das a esclav¡lud sexual, los primeros mestizos fueron engendrados en

odio y miedo. El mestizaje en Guatemala fue un proceso de violenc¡a extrema contra las

mujeres, consumativo de una violación frusfada.

2.2. Concepto de violación sexual

Comúnmente la violación es definida como: "Relación sexuai impuesta por coacción y

que constituye un delito".17 Jurídicamente se define la violac¡ón como: 'Del¡to contra la

honest¡dad y contra la l¡bertad que se comete yac¡endo carnalmente con mujer contra su

voluntad expresa, por emplear fuerza o grave ¡nt¡midación; contra su voluntad presunta, por

encontrarse privada temporalmente de sentido, por enajenación mental, anestesia desmayo

o sueño, o por faltarle madurez a su voluntad para consentir a un acto tan fundamental

como su concepto público y privado, para la ulterior formación de su familia y por la prole

eventual que puede tener".18

El concepto anterior es muy completo ya que se determina por parte del autor que comete

el del¡to de violac¡ón quien tiene acceso carnal con una mujer sin su voluntad, empleando

fuerza o sin ella.

I l¡.ousse. ob.Cil. Páa. l0:15.

's Cabanelhs. ob,Cir É;s. 410.
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El m¡smo autor establece que violación es: "tener acceso carnal con mujer privada de

sentido, empleando fuerza o grave intimidación o en todo caso, s¡ es menor de doce años,

en que carece de d¡scernim¡ento para consentir un acto de tal trascendencia para ella".1e El

Código Penal guatemalteco, Decreto número 17-73 establec¡a hasta el año 2009 que:

comete delito de violación qu¡en yaciere con mujer, usando de violencia suficiente para

consegu¡r su propósito; aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de

encontrarse la mujer privada de razón o de sent¡do o incapac¡tada para resist¡r; y en todo

caso s¡ la mujer fuere menor de doce años.

El mismo código citado regulaba en el articulo '174 la agravación de la pena, el cual

establecia, la pena a imponer será de ocho a ve¡nte años de prisión con los sigu¡entes

casos: cuando concurrjeren en la ejecuc¡ón del delito dos o más personas; cuando el autor

fuere pariente de la victima, dentro de los grados de ley, o encargado de su educac¡ón,

custod¡a o guardia (este inciso corresponde a los parientes consanguíneos, el cual existe

entre personas que desc¡enden de un m¡smo progenitor y dentro del cuarto grado en línea

recta y colateral; el de afinidad dentro del segundo grado y el civi¡ el que se da entre

adoptante y adoptado, según el Articulo 190 y 191 del Código Civil); cuando, como

consecuenc¡a deldelito, se produjere grave daño a la víctima.

El Cód¡go Penal, Decreto número 17-73 en el Artículo 175 regulaba antes de las reformas

del Decreto número 9-2009 lo relacionado con la v¡olación calificada, el cual establecía: si,

con motivo o a consecuenc¡a de la violac¡ón, resultare la muerte de la ofendida, se impondrá

pr¡s¡ón de 30 a 50 años. Se le ¡mpondrá pena de muerte, si la víct¡ma no hub¡ere cumplido

10 años de edad

'o lbid. Pág. .l t9.
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En lo que se ref¡ere a este artículo, la leg¡slación penal lo determinaba como un tipo de

violac¡ón espec¡al ya que como consecuencia se daba la muerte de la v¡ct¡ma. S¡ la muerte

ocurría a consecuenc¡a de la violac¡ón, esta se clas¡ñca como v¡olación calif¡cada, pero para

algunos autores Io califican como homic¡d¡o preter¡ntenc¡onal, ya que el victimario no

pretendió darle muerte a la victima, pero en lo que se reflere al delito de v¡olación si se

cometió lo que se pretend¡a que era la violación en si. y como resultando adic¡onal se

produjo la muerte de la víctima.

Es evidente que antes de las últimas reformas sufridas en la ley penal, para que ex¡stiera el

del¡to de violación era preciso que se consumara med¡ante el acceso carnal, el cual se

caracter¡zaba por la infom¡sión sexual del hombre hacia la mujer, por lo que era preciso

que el agente fuese varón y ¡a víct¡ma una mujer; no era necesario un coito perfecto.

Actualmente el Decreto número 9-2009, en su Artículo 28 establece: Se reforma el A¡"tículo

173 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda

asi: Artículo 173. Violac¡ón. Quien, con violencia física o psicológ¡ca, tenga acceso carnal

vía vag¡nal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cua¡quier parte del cuerpo u

objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducÍrselos a s¡

misma, será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años.

En el segundo párrafo del m¡smo artículo y ley c¡tada se establece que, siempre se comete

este de¡ito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando

sea una persona con incapacidad vol¡t¡va o cognitiva, aún cuando no medie violencia física
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Como análisis de la acepción anterior, se puede establecer que para que una conducta se

encuadre dentro del delito de violación. no es necesario yacer con mujer. como se

establecia anteriormente, ya que este dellto solo se podia cometer contra mujeres, ahora el

del¡to de violac¡ón se puede comeler confa cualquier persona, hombre o mujer. siempre y

cuando concurran los elementos establecidos en el Articulo 173 del Cód¡go Penal. Según

las anteriores acepciones para que se produzca la violación sexual, debe haber, excepto en

los casos de las personas menores de catorce años o con incapacidad volitjva o cognit¡va,

violencia por parte del sujeto act¡vo del delito.

2.2.1. V¡olencia

La v¡olencia, medio que deb¡era ya estar desterrado en la sociedad c¡vilizada. sigue

actuando en la sociedad guatemalteca como si fuera el único medio a través del cual unos

pocos hacen oir su voz, m¡entras que la mayoria, perjud¡cada, ha de seguir aguantando. El

concepto tiene varias acepciones, las cuales han s¡do definjdas de manera general como

juridicamente, para dar una definición complela citaré algunas de ellas. De una manera

simple la violencia es definida como: "Manera de actuar contra el natural modo de proceder,

hac¡endo uso excesivo de la tuerza".2a Jurídicamente Ia violencia puede detlnirse como:

"Coacción, a f¡n de que se haga lo que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se

queria o se podría hace/'.21

:¡ Larousse. Ob.Cil. Páo. l0:15.
V¡rine.¿ de \av¿rfere. Alon.o. Diccionsrio ¡und¡co bás¡(o. P3L 4ñ'
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Ia violenc¡a, también es definida en términos legales como: "Acción y efecto de violentar; d; -

aplicar med¡os violentos a cosas o personas para vencer su res¡stenc¡a, las repercusiones

juridicas de ese proceder son tanto de orden civil como penal, con respecto al primero,

porque representa un acto atentatorio a la ljbre vo¡untad de las personas en la relación de

los actos jurldicas, por lo cual es causa de nuiidad de los m¡smos".22

A la violencia se le suelen asignar tres func¡ones: expresiva. instrumental y comunicativa.

Cuando una persona ejerce v¡olenc¡a por el placer de hacer daño se habla de v¡olenc¡a

expresiva. Violencia instrumental es el término que se ut¡liza cuando una persona busca

obtener algún objet¡vo a través de la violencia, verbigrac¡a un atracador que utiliza una

p¡stola para robar. Por último, los actos violentos a veces buscan transmitir un mensaje y en

este caso se habla de violencia comunicativa.

EI ejercicio de la violenc¡a supone la existenc¡a de relac¡ones de poder. El poder es la

posibil¡dad de hacer que otra persona haga lo que uno quiere. Para poder ejercer violenc¡a

sin obtener una respuesta defens¡va, quien la ejerce debe tener alguna forma de poder

sobre la v¡clima. EI instrumento de poder puede ser físico, es dec¡r, la capac¡dad de ejercer

violencia fis¡cai material, cuando se controlan recursos materiales que la vict¡ma necesita.

por ejemplo, el dinero; o simból¡co, cuando se puede condenar a la víctima a algo que la

desagrada.

Luego de anal¡zar las d¡ferentes definic¡ones se puede definir a la violencia como: la presión

siquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines

contra la voluntad de la v¡ct¡ma.

:r Ossorio. Manuel. üccionario de ciencias ju.id¡cas, politicas -v so.iálcs- Pág. t 0 I 4.



La violencia pude clas¡ficarse de acuerdo a su manifestación en: mater¡al o psicológ¡ca.

üolencia material es definida generalmente como: "Coacción fís¡ca ejercida sobre

persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado".23

una

En una acepción jurídica más completa se def¡ne a

mater¡al ejercida sobre o contra una persona a fin de

para la formalizac¡ón de un acto juríd¡co, v¡cia este

pedido de pa{e, el acto juríd¡co en cuest¡ón".2a

la v¡olenc¡a mater¡al como: "Fuerza

lograr que preste su consentimiento

consent¡miento y torna anulable, a

Desde el punto de vista penal la violencia material o fisica es defin¡da como: "V¡s absoluta,

nombre que se da desde los tiempos del primitivo deresho romano a la fuerza irres¡stible".25

La violencia psicológ¡ca, tamb¡én es denominada vis compulsiva y es definida como:

"V¡olencia moral que se ejerce sobre una persona amenazándola con la pr¡vación de un

b¡en, con pérdida de algo val¡oso para ella o con crearje una situación peligrosa o perjud¡cial

desde el punto de vista de sus intereses".26

La violenc¡a vis compulsiva, se diferencia de la vis absoluta, en que Ia voluntad esta

presente, es una voluntad viciada por la amenaza y restr¡ngjda por el miedo. Por otra parte

se dice que la v¡olencia moral o ps¡cológ¡ca es el empleo de cualqu¡er med¡o lógico

destinado a ¡nspirar temor o inspiración.

:r Larousse. ob.Cil- Pá!- 1015.
:r ossorio. ob.Cit. Pág:786.
:'Coldrein. R¡ul. Dicr¡oo¡riode derecbo petr¡l) criminoloBí¡. P¡!. b?0.
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2.3. Suietos que partic¡pan en él delito de v¡olación

La doctrina generalmente se refiere a dos clases de sujetos: el primero que es, qu¡en realiza

o comete el del¡to y que rec¡be el nombre de sujeto aclivo, ofensor, agente o del¡ncuente; el

segundo que es, qu¡en sufre las consecuencias de¡ mismo y que recibe el nombre de sujeto

pasivo, ofendido, paciente o inmediato.

El sujeto activo es el que realiza la acción, o sea el comportamiento descrito en la ley. El

sujeto activo es toda persona que normat¡vamente tiene Ia posibilidad de concretizar el

conten¡do semánt¡co de los elementos incluidos en el part¡cular t¡po legal. Sujeto activo es

entonces el autor del hecho.

El sujeto pas¡vo es el titular de derecho o ¡nterés que iurídicamente protege el derecho

penal, denominada generalmente como víctima, térm¡no que es def¡n¡do por el Decreto

número 9-2009 como; persona que, individual o co¡ect¡vamente. haya sufrido daños,

les¡ones fis¡cas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financ¡era o menoscabo

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuenc¡a de acciones u om¡siones

que violen la legislación penal.
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EI mismo cuerpo legaltamb¡én considera victima a los fam¡liares o a las personas a cargo ''::- -

que tengan relac¡ón inmediata con la victima directa y las personas que hayan sufrido daños

al intervenir para asist¡r a la victima en peligro o para prevenir la v¡ct¡m¡zac¡ón.

Los sujetos que participan en el delito de v¡olación son; a) Sujeto activo: El sujeto activo

dentro del delito de violación anteriormente deb¡a ser siempre un hombre, actualmente

puede ser un hombre o una mujer, ya que también existe v¡olac¡ón sexual cuando cualquier

persona obligue a otra a introduc¡¡se a sí misma objetos ya sea vía vaginal, anal o bucal.

b) Sujeto pasivo en el delito de violación sexual: A este respecto, la doctrina y las diferentes

legislaciones se encuentran divididas ya que para algunos solo la mujer puede ser el sujeto

pas¡vo, pero para otros lo puede ser un hombre también. En la soc¡edad guatemalteca de

acuerdo a la leg¡slación penal, el sujeto pas¡vo en el delíto de v¡olación puede ser tanto una

mujer como un hombre, no importando la edad, estado c¡v¡l o sexo, lo relevante es que el

acto se produzca con violencia.

2.4. Valoración linal

El Estado de Guatemala protege la l¡bertad sexual, es decir la actuación sexual, la actividad

sexual cualquiera que fuere no puede ser castigada, la violac¡ón sexual no es castigada por

la actividad sexual en si, s¡no por que tal act¡vidad sexual se lleva a cabo sobre la base del

abuso de la l¡bertad sexual del otro, según el derecho penal la intervención sexual debe

darse sin abuso de la libertad sexual del otro, es por eso que lo castiga como delito dentro

de los del¡tos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas.

3l
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3. M¡nister¡o Público

Al estudiar cualquier organismo o institución

evolución a través del tiempo con el fin de

fu€ron encomendadas. atendiendo con ello

h¡stórico que se vive.

CAPíTULO III

jurídica, es necesario conocer su or¡gen y su

¡nvestigar si cumple con las func¡ones que Ie

las necesidades que demanda el momento

La doctrina estudia al ¡.4inisterio Público desde diferentes puntos de v¡sta, una de ellas

determina que t¡ene su génesis en Grec¡a y el otro en Roma, y la corriente más dominante

determina su or¡gen en Francia.

Se reconoce que los antecedentes más lejanos de la figura del M¡n¡ster¡o Público se

encuentran en Grecia, cuando en Atenas se iniciaba la acusación personal hecha por el

afectado contra el agrav¡ante, y que luego se le cedía a un ciudadano a quien como un

honor se le daba la dist¡nc¡ón de representar de los intereses de los individuos en Ia

sociedad. En este escenar¡o, se habla del Arcontes griego que eran los principales

magistrados de Ia Repúbl¡ca Ateniense, estos intervenían en los juicios y tenían a su cargo

la representación de los indiv¡duos que por algún motivo presentaban una reclamación en

contra de sus semejantes.

En Roma se habla de algunas instituc¡ones que podrían ser asimiladas al Ministerio Público

como los Judice Questiones. Curios¡s Estationari, lrenarcas, Advocati Fjsci y los
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Procuratores Caesaris, estos incluso figuraban en la Ley de las Xll Tablas y tenían facultes

policíacas y de persecución de los cr¡minales. A pesar de estos rasgos notorios, la mayor

parte de Ia doctr¡na señala que el verdadero origen de la institución del Ministerio Público es

puramente ffancés.

En Francia. anter¡ormenle se dejaba la persecución de los individuos que cometían una

¡nfracc¡ón o causaban un daño a otra persona o a sus bienes a la inic¡ativa personal de la

vict¡ma o de sus familiares y posteriormente a cualquiera que qu¡siera sostener la

acusación, que es lo que hoy se conoce como ley del Taljón, esto trajo como inconveniente

que muchas veces el castigo excedía al delito o muchas otras el delito quedaba ¡mpune

pues las personas tenian miedo de cualquier represalia que pud¡era tomar el delincuente en

su c!ntra.

La monarquía francesa del s¡glo XIV es la que da origen a la figura del N¡inisterio Públ¡co

como hoy la conocemos pues con ella se crean de los Procuradores y de los Abogados del

Rey a quienes se le encargaban la defensa del príncipe. Así, el procurador se encargaba

de los actos de procedim¡ento y el abogado del litigio, en donde estuv¡eran en pugna los

intereses del monarca o las personas que estuvieran bajo su protección.

Había ocas¡ones en que estos procuradores tenían que actuar en jurisdicciones penales en

los que se establecían penas como las multas y las confiscaciones de bienes, esto fue

generando cambios en su naturaleza hasta que llegaron a convertirse en representantes del

Estado y no del Rey.

\
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La inst¡tuc¡ón del M¡n¡sterio Público aparece reg¡strada por primera vez en el Cód¡go del

Tercer Brumario del año ¡V, la que posteriormente fue copiada por lo redactores del Código

de Proced¡m¡ento Criminal del año 1808 s¡endo de esta manera que se establece

ofic¡almente y por primera vez que la acusación tenia que hacerse y mantenerse en cada

tribunal por funcionarios calificados.

La histor¡a del Minister¡o Público en Guatemala, para su estud¡o, es necesario dividirla por

etapas o periodos. A pesar de que no se cuentan con datos exactos, se empezó a conocer

por información proporcionada por sacerdotes mayas y ancianos de las comunidades.

Según el derecho consuetudinario que se pract¡ca en las comunidades indigenas de

Guatemala, se puede evidenciar que no existió un derecho punitivo maya, ejerciéndose un

derecho reparador, subsanador y socializador, que actualmente se practica dentro de las

referidas comunidades, el cual ha sido transmitido en torma oral, los cuales son preceptos

normalivos con ciertos matices e idiosincrasias en las d¡ferentes áreas geográficas del país.

Período Pre-independencia: La inst¡tución del Minister¡o Público v¡no a Guatemala via

España en la época del Rey de España Juan ¡, qu¡en s¡gu¡endo las recomendaciones de las

cortes españolas designaba a un func¡onar¡o encargado de la persecución de los delitos

públ¡cos, cargo que más tarde los Reyes Católicos instituyeron en Ias Cancillerias de

Granada y Valladolid, y es a través de las leyes de la recopilación expedida por Fel¡pe ll en

el año de 1576 donde se reglamenta las func¡ones de los procuradores fisca¡es que

acusaban cuando no lo hacia un acusador privado, así como el control del procedimiento

criminal en los tr¡bunales y el ejercicio de la persecución penal en la com¡sión de los delitos,

del¡mitando la apl¡cación de las penas y medidas de seguridad en contra de los ¡nfractores;
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deb¡do a que las leyes vigentes en toda España eran aplicables en todas sus colonias por

ende en Guatemala desde la conqu¡sta del territorio por don Pedro de Alvarado quedo bajo

el imperio, por tal manera los tr¡bunales españoles trenzan jurisdicción en todas la

provincias a través de disposiciones legales que ya inclu¡an la denominac¡ón delfiscal.

La promulgación de la const¡tución de Bayona en el año de 1809 Ia cual regia para España

y las lnd¡as, se encuentra uno de los antecedentes más remotos del M¡n¡ster¡o Público para

nuestro pais ya que regulaba El Consejo Reai y el Procurador General o Fiscal. Respecto al

s¡stema legal en Guatemala ex¡stía la Cap¡tanía General que ten¡a entre otras funciones el

controlde la administración dejusticia, activ¡dad asesora y representación de la corona.

En el periodo de la lndependencia, el 15 de Sept¡embre de '1821, Guatemala se deslinda de

la corona española y se otorga un fortalecimiento a los flscales a qujenes se les

cons¡deraban como asesores dentro de la admin¡sfac¡ón públ¡ca. En la Const¡tuc¡ón

Federal las funciones de los fiscales se delimitaba a ser miembros adscritos a la Corte

Suprema de Justicia. El Código F¡scal regulaba las funciones de los flscales en el desarrollo

de de sus activ¡dades tributarias ejecutadas por el Estado a través del Ministerio de

Hacienda y Créd¡to Público, es pues la func¡ón de los fiscales velar por la recaudac¡ón de

los tr¡butos.

Con la reforma planteada a la Constitución de 1921, nace la f¡gura del Procurador General

de la Nac¡ón y jefe de¡ M¡n¡ster¡o Público, s¡endo el Organismo Legislativo quien señalaba

cuales deberían de ser sus funciones. A partir de ese momento, el Procurador General de

la Nac¡ón y Jefe del M¡n¡sterio Público. era un departamento adscrito a la Secretaria de
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Estado de Gobernación y de Just¡cia dependencia del Organismo Ejecut¡vo quien era el

que nombraba a Procurador GeneEl de la Nación, según esta Iey los f¡sca¡es seguían

teniendo mayor dedicación a los asuntos de Hacienda Pública.

En el período Contemporáneo, conforme a la ideas que imperaban en el período de la

revolución de 1944, en el año de 1945 se promulgó ¡a Constituc¡ón, por lo que se hizo

necesar¡o adaptar la Ley Orgánica del M¡n¡sterio Públ¡co entre las nuevas d¡sposiciones se

regulaba las funciones de los fiscales de la Sala de Apelac¡ones.

Nace a la vida jurídica el Decreto número 512 del Congreso de la República que reguló

cada una de las secciones siendo estos los fiscales de la Sala de Apelaciones De

Consultoría, que tenia las funciones de evacuar consultas hechas por la adm¡n¡stración

pública; la sección de Procuraduria tenía a su cargo evacuar las consultas relacionadas con

act¡vidades prop¡as de los particulares y de actos de jurisd¡cción voluntar¡a y de menores,

actuando en representación de estos, y el estado a través dei Minister¡o Público. En cuanto

a la función del Ministerio Públ¡co ante los Tribunales, le correspondía desarrollar la

¡nvestigac¡ón del delito mediante la invest¡gación real¡zada por los fiscales.

En el período de reforma, con el romp¡m¡ento del orden const¡tuc¡onal ocurr¡do el 23 de

marzo de 1982, desaparece de la vida jur¡dica tanto del Organismo Judicial, como del

Organismo Leg¡slat¡vo, y en consecuencia toda la activ¡dad jurisdiccional y leg¡slativa se

concretó en un solo organismo estatal, siendo el encargado el Organismo Ejecutivo.
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El '14 de enero de '1986, se da un paso h¡stór¡co en la legislación nacional al entrar en vigor '--

la nueva Constitución Política de ¡a República de Guatemala de 1985 que ¡ncluía la figura

det Procurador General de la Nación y la del Jefe del M¡nister¡o Público, nombrados por el

Presidente de la República, con lo cual se mantenia la supremacia legal del Decreto 512 del

Congreso de la Repúbl¡ca, Ley Orgán¡ca del M¡n¡ster¡o Público. Este ordenamiento

const¡tuc¡onal reconoce a la inst¡tución como autónoma. en donde el Procurador General de

la Nac¡ón tiene las preeminencias de los Magistrados de la Corte Suprema de Just¡c¡a.

Durante esta fase polít¡ca de Guatemala, el nuevo gobierno insta a una reforma de la Carta

Magna y promueve la Consulta Popular llevada a cabo el 30 de enero de 1994 de

conform¡dad con los Articulos 173 y 28O de la Constituc¡ón Política de la República de

Guatemala, respectivamente perm¡tió la promulgac¡ón del Acuerdo Leg¡slat¡vo 18-93,

mediante el cual se aprobaron las reformas const¡tuc¡onales, siendo una de ellas la

contend¡da en el Arliculo 251 a través de Ia cuales se separan las func¡ones del Ministerio

Público y las del Procurador General de la Nac¡ón, para el efecto el Decreto 512 del

Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala se deroga parcialmente.

Con las reformas const¡tucionales, se promulgó el Decreto número 40-94 del Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatemala, que contiene la actual Ley Orgánica del ¡,4in¡sterio púbtico, por

med¡o de la cual nace a la vida juridica la flgura del Fiscal General de la República como

jefe del Min¡sterio Público y el responsable de su buen funcionamiento. A tal efecto, se

instituye el ¡,ilinisterio Público, conquista del Derecho moderno.
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Al asumir el Estado la acción penal, establece los órganos facultados para ejercerla: Lo

anterior fue objeto de seve€s crít¡cas y de encontradas op¡n¡ones, el Minister¡o Públ¡co se

ha instauró en la mayor parte de los pueblos cultos, considerándosele como una

mag¡stratura independ¡ente. Su mis¡ón ¡mplic¡ta es la de velar por elestricto cumpl¡m¡ento de

la ley, depositar¡a de los más sagrados intereses de la sociedad.

El Minister¡o Público responde actualmente a un ¡mperat¡vo soc¡al. Su func¡onamiento como

organismo espec¡alizado resulta ¡mprescind¡ble para la buena admin¡stración de la justicia. A

su importancia nalural se agregan la de la equ¡dad y la de la más elemental convenienc¡a,

esto es: la sepaÍación radical de las atr¡buc¡ones del solic¡tante. por un lado; y las de qu¡en

debe resolver la procedencia de dicha solicitud; y el de quien acusa; y de quien falla. Así se

evita la parc¡al¡dad en el ejerc¡c¡o de la jurisdicción.

El Minister¡o Público surge como ¡nstrumento para Ia persecución del del¡to ante los

tr¡bunales, en cal¡dad de agente del interés social. De ahí que se le denomine representante

soc¡al. Las soc¡edades asp¡ran a una adecuada impartic¡ón de justic¡a a través de

¡nstituciones especia¡es ded¡cadas a la solución de confl¡ctos. En el caso de conductas

delictuosas, se busca que la persecución del responsable esté a cargo de personas ajenas

a la ¡nfracc¡ón, es dec¡r, de especial¡stas que actúen en representac¡ón de todos aquellos

que en forma d¡recta o indirecta Íesultan lesionados. En conclusión, el origen del l\¡inisterio

Públ¡co se debe a la necesidad de defender los ¡ntereses f¡scales del Estado y promover la

just¡cia penalen la Nac¡ón.
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3.1. Definición del Min¡ster¡o Público

El nombre Min¡sterio Públ¡co, es una expresión consagrada por Ia doctr¡na y la legislación

y tiene su or¡gen en la expres¡ón lat¡na "M¡nistér¡e Public"; que cuando la analizamos por

separado tenemos que Ministérie signif¡ca min¡stro, gobernante o mediador y Público se

ref¡ere al pueblo, colectividad o pleno de la sociedad.

Jurídicamente el Ministerio Público puede definirse como: "La inst¡tución y el órgano

encargado de cooperar en la administración de la just¡cia, velando por los ¡ntereses del

Eslado, de la sociedad y de los particulares mediante el ejercicio de las acciones pertinentes

hac¡endo observar las leyes y promov¡endo la invest¡gación y prevención de los delitos".27

Asimismo puede ser definido como; 'Representación de Ia ley y de la causa de¡ bien público

atribuida al fiscal ante los tribunales de justicia"2s

La Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, lo regula en el Articulo 251 así: El

Ministerio Público es una ¡nstitución aux¡l¡ar de la administración públ¡ca y de los tr¡bunales

con funciones autónomas, cuyos flnes pr¡nc¡pales son los de velar por el estr¡cto

cump¡¡miento de las leyes del país.

El Artículo 1 del Decreto 40-94 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, Ley Orgánica

del M¡nister¡o Público, lo define de la s¡guiente manera: El M¡nisterio Público es una

institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la

investigación de los delitos de acción pública, además velar por el estricto cumplimento de

:r variinez. ob.Cit, Pág, i07.
:3 Salvat. l¡ Enci.lopedir. Pág. 10246.

40



ili.:x ,'
',: rrj:

l':.. iii.:1:::.:, l
las leyes del país. El Código Procesal Penal en el Artículo 107 lo define como: El órgano

aux¡l¡ar de la admin¡stración de justicia que ejerce la acción penal.

En conclusión, se puede definir al ¡rlinisterio Público de acuerdo a la integración de

definiciones como: flscalia u órgano acusador del Estado, que ejerce Ia representación

social monopol¡zando el ejercic¡o de la acción penal, en nombre del Estado. Suele ser

cons¡derado como ¡a parte acusadora, de carácter públ¡co, encargada por el estado, de

exigir la actuación de la pretensión punit¡va y de su resarc¡m¡ento, en el proceso penal.

Como representanle de la soc¡edad, el Ministerio Público no persigue ningún interés prop¡o,

ni ajeno, sino que realiza llanamente la voluntad de la ley.

Como la parte pública dentro del proceso, el Ministerio Púb¡ico es indispensable para que

ex¡sta proceso penal, agregando a sus peculiaridades un carácter forzoso, ¡mparcial, de

buena fe y privileg¡ado.

El M¡n¡sterio Público representa intereses generales. Según sea la personif¡cación de esos

intereses generales asi será el t¡po de Min¡ster¡o Público que se obtenga, por lo que para

unos es la personif¡cac¡ón de la sociedad para otros es del poder ejecutivo y por último para

algunos person¡fica la ley. Los que consideran que el minister¡o person¡fca la sociedad se

basan en que el l\,¡inisterio Públ¡co es el reflejo de la sociedad, en cuanto a que el Ministerio

Públ¡co person¡fica al poder ejecutivo en sus relaciones con la adm¡nistrac¡ón de justic¡a, ello

en cuanto a que el m¡smo ejerce la acc¡ón penal en nombre del Estado, y al decir que el

M¡n¡ster¡o Público es el reflejo de la ley, es la más correcla, ya que el interés del M¡nister¡o

Público debe de ser la justicia, la observanc¡a y aplicac¡ón de la ley, aunque no es único en

11
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la representación de la ley, pues tamb¡én a los tribunales se les atribuye esta

rePresentación.

3.2. Pr¡ncip¡os básicos que rigen la figura del M¡nister¡o Públ¡co

Los pr¡nc¡pios que rigen el funcionamiento del M¡nister¡o Públ¡co se encuentran

establec¡dos en la Ley Orgánica de dicha instituc¡ón, siendo éstos:

Principio de legalidad: Este princ¡p¡o esta contemplado en el Artículo '1 segundo párrafo de

la Ley Orgán¡ca del M¡nisterio Público. Este pr¡ncipio establece que el M¡nisterio Púbtico

debe de atenerse siempre a la legalidad, es dec¡r que todas sus actuac¡ones están

somet¡das a lo que manda la Constitución, las leyes v¡gentes Io que es lo mismo no pueden

ir en contra de estas. El jurista Cabanellas define el término legalidad como: 'Calidad de

legal o proveniente de la ley".2e

Este princip¡o se tomado en cuenta para regir las actuaciones de esta ¡nstitución, pues

como ente encargado de representar a la sociedad y al Estado y al igual que todo

funcionario público se le hace obligatorio actuar con apego a la ley con el fin de garantizar

un clima de confianza en la soc¡edad y que esta se s¡enta realmente representada por é1.

La importanc¡a de este pr¡nc¡pio radica en que si el único apego que t¡ene el Ministerio

Públ¡co es la ley, se le proporcionan las armas a la ¡nstitución para evitar la ¡ntromis¡ón de

cualquier otro poder en el mismo o que entes superiores puedan darle órdenes que vayan

en contra de sus obl¡gaciones pues él no se debe a estos.

It Cabanellas. ob.Cit Páo 229
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El Pr¡ncip¡o de autonomía: El cual esta regulado en el Artículo 3 de la Ley c¡tada

anter¡ormente establece que el M¡nister¡o Público debe actuar independ¡entemente, por

impulso propio y en cumplim¡ento de las func¡ones que le atribuyen las leyes, sin

subordinación a n¡nguna otra autoridad u organismo del Estado. Aquí se plantea que lo

ún¡co que ata al l\4inisterio Público es la ley. Debe de actuar con apego a esta, por lo demás

actúa s¡n ataduras a los demás poderes públicos y a las politicas partid¡stas.

Aunque paradójicamente a esto, señala prestará su colaboración en la facultad de investigar

que corresponda a los cuerpos legislativos nac¡onales o sus com¡s¡ones en todo lo relativo a

las garantías y derechos conslitucionales y estará bajo la dirección del poder ejecutivo

cuando actué como órgano de la conformación y ejecución de la polít¡ca del Estado contra

la criminalidad.

Para que este pr¡ncipio pueda cumplirse verdaderamente deben de revisarse una serie de

cuestiones que tiendan a garantizar su independencia; la más importante, es desligarlo

completamente de la lucha de poderes tanto polít¡cos como económicos a los que por

mucho t¡empo se ha vinculados por este organismo.

Princip¡o de unidad y jerarquia: Este principio esta regulado en el Artículo 5 de la Ley

Orgán¡ca del ¡/¡n¡sterio Públ¡co el cual establece que esta instituc¡ón es única e indivisible

para todo el Estado, se organiza jerárquicamente y en la actuación de cada uno de sus

func¡onarios está representada íntegramente. Este principio es también conoc¡do como

principio de subord¡nac¡ón. Eslablece que el ¡rinisterio Público en Guatemala es único en

todo el territor¡o nac¡onal y que a la vez todos sus representantes se encuentran bajo la
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El hecho de que todos los miembros de la ¡nst¡tuc¡ón actúan bajo las ordenes y

dependenc¡as de Fiscal General de la República, tiene una doble responsabilidad ya que

por un lado se le otorga un alto grado de poder y por el otro se le da un elevado nivel de

responsab¡l¡dad, se ent¡ende que todas las actuaciones de los miembros del M¡n¡sterio

Público vienen por orden directa del m¡smo, así que debe responder tanto por las buenas

como por las malas actuaciones de sus subordjnados sobretodo cuando provengan de

ordenes suyas.

Princip¡o de vinculación; Regulado en el Artículo 6 de la Ley Orgán¡ca del Ministerio Público

el cual determ¡na que todos los funcionar¡os y autoridades adm¡n¡strat¡vas del Estado deben

colaborar s¡n demora, así como proporcionar los documentos e ¡nformes que les sean

requeridos, para el cumplimiento de las funciones asignadas al ¡,rin¡sterio Público.

Principio respeto a la victima: Está regulado en el Articulo 8 de la Ley Orgán¡ca del

Min¡ster¡o Público. La institución ejecuta las funciones tomando en cuenta los intereses de

la víct¡ma, a quien debe proporcionársele asistenc¡a, cons¡deración y respeto.

Principio de objetividad: Como su nombre lo ind¡ca, el lvlin¡sterio Públ¡co debe en este

sentido desarrollar todas sus encom¡endas y atribuciones manteniéndose en un plano

neutro, es decir que en transcurso de la ¡nvestigac¡ón de los hechos deben de examinar

tanto los elementos de incriminac¡ón, ya sea que esos fundamenten la acusac¡ón o la
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agraven y al m¡smo t¡empo los que efingan o atenúen la misma. Es de resaltar que este es -

uno de los pr¡nc¡pios de más importancia ya que al ser este órgano el encargado de dirigir la

invest¡gación de los hechos punibles, debe obligatoriamente mantener la objetiv¡dad ya que

no solo se ocupa de buscar las pruebas que incriminen sino las que exoneren de culpa al

mismo tiempo.

Ya que hay una linea muy ligera que divide lo personal de lo profesional y puede

confundirse y en su empeño de buscar las pruebas se pueden forzar e incluso mal

jnterpretar El M¡n¡ster¡o Público es una institución estatal encargada de la persecución

penal, no solo existe en Guatemala, sino que tamb¡én se ha desarrollado dentro de otros

ordenamientos jurídicos alrededor del mundoi representa a la sociedad y es considerado

como el único ente acusador dentro de los procesos penales.

3.3. Funciones del Minister¡o Público

La act¡vidad del Ministerio Públ¡co, descansa sobre tres aspectos: el pr¡mero la actividad

lnquirente, esta actividad es observada en el procedimiento preparatorio, cuyo objetivo es

encontÍar elementos para formular la acusación al conclu¡r el mismo, el segundo aspecto, es

la act¡vidad de persecución, la cua¡ se observa cuando el M¡n¡sterio Público formula la

acusación, al encontrar elementos para la persecución penal del sind¡cado, dando inicio con

ello ala fase intermedia; el tercer aspecto, se refiere a la activ¡dad de real¡zación de los

resultados obtenidos, act¡vidad que se da en la e.jecución de las sanciones.
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La Ley Orgán¡ca del Ministerio Público, en el título I, Artículo 2, asigna a la ¡nstitución las-*-

s¡guientes funciones, s¡n perjuicio de las que le atribuyen otras leyes:

a. lnvestigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los

tr¡bunales, según las facultades que le confiere la Constitución, las leyes de la Repúbl¡ca y

los tratados y convenios ¡nternac¡onales. En esta función la ley le otorga la facultad de

ejercer la persecución penal, comprend¡endo que la persecuc¡ón penal es el conjunto de

actos que realiza el Ministerio Públ¡co para establec€r la pos¡ble responsabilidad penal de

una persona.

b. Ejercer la acc¡ón civ¡l en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda

querellarse por del¡tos de acc¡ón privada de conform¡dad con lo que establece el Código

Procesal Penal.

c. Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la ¡nvestigación de

hechos deliclivos. Esto es complementado con lo que regula el Artículo 51 de la misma ley

el cual establece, que el Director de la Policía Nac¡onal, las autor¡dades policíacas

departamentales y mun¡c¡pales que operan en el país y cualquier otra fuerza de seguridad

públ¡ca o privada, están obligadas a cumplir las órdenes que emanen de los fiscales del

Ministerio Público y deberán dar cuenta de las invest¡gaciones que efectúen.

d. Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las

d¡l¡genc¡as necesar¡as ante los tribunales de just¡cia.
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3.4. Estructurac¡ón del M¡nisterio público

El Minister¡o Público como instituc¡ón estatal, t¡ene una organización administrativa,

regulada dentro de su propia ley, cuyo funcionamiento, control, v¡gilancia y jerarquía se

encuentra contenido en los siguientes órganos:

a) El Fiscal General de la Repúbl¡ca;

b) El Consejo del M¡n¡sterio Públ¡co;

c) Los Fisca¡es de Distrito y Fiscales de Sección;

d) Los Agentes F¡scales;

e) Los Auxiliares Fiscales:

a) Fiscal General de la Repúbt¡ca: En et Articulo 251 de la Const¡tución politica de la

República se establece que: El jefe del Ministerio publico será el Fiscal General de la

República y le corresponde el ejercicio de ta acción públ¡ca.

El F¡scal General, constituye la máxima autor¡dad del M¡níster¡o púb¡ico y se encarga de

velar por el buen funcionam¡ento de la institución, de ejercer la acción penal pública y las

atribuciones que la ley le otorga en todo el territorio nacional, por si m¡sma o por med¡o de

los dive¡sos órganos que la conforman. As¡m¡smo determina la polít¡ca institucional y los

criter¡os para el ejercicio de la persecución p€nal, imparte instrucciones convenientes al

serv¡cio y al ejercic¡o de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos

especificos en los térm¡nos y alcances establecidos en la ley.
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El F¡scal General dura cuatro años en el ejerc¡cio de sus funciones y tiene

preem¡nencias e inmunidades que los Magistrados de la Corte Suprema de

'n:': i

las m¡smas

Justicia en

especial el derecho de anteju¡cio. El Presidente de la República lo puede remover por

causa justif¡cada debidamente establec¡da, o sea la comisión de un delito doloso durante el

ejercicio de su función.Para optar al cargo de Fiscal General son requ¡s¡tos: ser Abogado

colegiado, mayor de cuarenta años de edad, haber desempeñado un per¡odo completo

como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales, es dec¡r cuatro años como

funcionar¡o jud¡cial, o en su caso haber ejercido la profesión de Abogado y Notario por más

de diez años, y encontrarse en el l¡bre ejercic¡o de sus derechos civiles, ser guatemalteco de

origen y de reconocida honorabilidad.

El F¡scal General de la República será nombrado por el Pres¡dente de la República de entre

una nom¡na de se¡s candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada de la

sigu¡ente forma: a) El Pres¡dente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside; b) Los

respect¡vos decanos de las facultades de c¡encias jurídicas y sociales de las universidades

del país; c) El Presidente de la Junta Directiva del Coleg¡o de Abogados y Notar¡os de

Guatema¡a; d) El Pres¡dente del Tribunal de Honor del Colegios de Abogados y Notarios de

Guatemala.

b) Consejo del Ministerio Público: Es el órgano asesor del Fiscal ceneral de ¡a

República y Jefe del Ministerio Público, cuyas func¡ones son las de proponer el

nombramiento de personal del área de fiscalia; acordar la creación o la supresión y la

determ¡nación de la sede y ámbito territorial de las fiscalías distritales, de sección y

munic¡pales, a propuesta del Fiscal General de la Repúbl¡ca y Jefe del Min¡ster¡o Público;
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rat¡flcar, modif¡car o dejar sin efecto las instrucc¡ones generales o especiales dictadas por el

F¡scal General de la República, cuando ellas fueren objetadas y las demás establecidas por

la ley.

El Consejo del ¡¡in¡sterio Públ¡co es un órgano colegiado, el cual está integrado por:

a) El Fiscal General de la República, quien lo pres¡de.

b) Tres fiscales electos en asamblea general de fiscales entre los flscales d¡stritales, de

secc¡ón y los agentes fiscales.

c) Tres m¡embros electos por el Organismo Legislativo entre los postulados a Fiscal General

de la República.

En los últimos períodos, el Consejo del M¡n¡ster¡o Público no ha actuado con la fuerza

necesaria ni ha asum¡do su rol de asesor, en los aspectos que se refieren a la

implementación de una política de persecución penal efect¡va. Probablemente, la debil¡dad

se deba a una rigurosa interpretación del Artículo '18 numeral 4 de la Ley Orgánica del

M¡nister¡o Público, donde a este órgano se le as¡gna la función de asesorar al F¡scal

General, cuando él ¡o requiera.

El Consejo solo se ha inclinado a desarrollar funciones de carácter administrativo, lo cual

ha provocado que se convierla en un órgano de poco contrapeso a las dec¡siones del F¡scal

General. Actualmente el Consejo neces¡ta ser fortalecido, politica y juridicamente a efecto

de que se convierta en un enle determ¡nante en la definición, control y supervisión de la

política de persecución penal del Minister¡o Público.
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c) Fiscales de distrito y de sección: Los fiscales de d¡str¡tos son los encargados o jefes

del Ministerio Publico en los departamentos o regiones que les fueren encomendados y los

responsables del buen func¡onamiento de la institución en el área respectiva. Ejercerán la

acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Min¡sterio Público, por sí

m¡smos o por intermedio de los agentes fiscales y auxiliares fiscales que la ley establece,

sa¡vo cuando el Fiscal General de la República asuma directamente esa función o la

encomiende a otro funcionario conjunta o separadamente.

Los fiscales de distrito organ¡zarán las ofic¡nas de atenc¡ón permanente, para la recepción

de las denuncias o prevenciones policiales y las of¡cinas de atención a la victima para que

se encargue de darle toda la ¡nformac¡ón y as¡stencia urgente y necesar¡a.

En cuanto a los fiscales de sección. la idea fundamental de la creación de las fiscalías de

sección, es la de persegu¡r penalmente de manera especializada cierta tipología de del¡tos

que, por su complejidad y/o alto grado de aparecimiento en la realidad social, asi lo requiere

de conform¡dad con los criterios político-criminales del Fiscal General.

Los F¡sca¡es de Sección serán los Jefes del Min¡ster¡o Público en las diferentes secciones

que les fueren encomendadas y los responsables del buen funcionam¡ento de la inst¡tución

en los asuntos de su competenc¡a. Tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones que

la ley le asigna a la sección a su cargo, actuarán por sí mismos o por intermed¡o de los

agentes fiscales o auxiliares f¡scales, salvo cuando el Fiscal General de la Repúbl¡ca asuma

directamente esa función o la encomiende a otro fiscal, conjunta o separadamente.
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La Ley Orgánica del lvlinisterio Público creó orig¡nalmente ocho fiscalías de sección, de las .--

cuales dos fueron redef¡nidas y absorbidas mediante la Fiscalía Contra la Corrupción.

Actualmente, el M¡nisterio Público cuenta con nueve fiscalías de sección y dos más que se

contabilizan como fiscalías adjuntas a la de narcoactividad, que funcionan en

Quetzaltenango e lzabal de manera regional.

Con un sentido un poco ambiguo, se han instaurado las denom¡nadas fiscalias especiales

sigu¡entes: la de delitos contra period¡stas y contra sind¡cal¡stas; la de del¡tos contra

operadores de justic¡a; y la de det¡tos cometidos contra activistas de derechos humanos. El

Fiscal General, prev¡o acuerdo del Consejo del M¡n¡sterio Públ¡co podrá crear las secc¡ones

que se consideren necesar¡as para el buen funcionam¡ento del Minister¡o Público.

d) Agentes fiscales: Son unidades a cargo de un agente fiscal, cuya función pr¡mordial es

ejercer la persecución penal de los delitos que le sean asignados conforme a la distribución

de casos que realiza la flscalía d¡strital o la t¡scalia de sección a la cual pertenecen.

Actualmente, asisten a los fiscales de distr¡to o fiscales de secc¡ón: tendrán a su cargo el

eierc¡c¡o de la acc¡ón penal pública y en su caso la privada conforme a la ley y las func¡ones

que la ley le asigna al Min¡sterio Público.

Ejercerán la dirección de la ¡nvestigación de las causas cr¡m¡nales, formularán acusación o

el requerimiento de sobrese¡m¡ento, clausura provisional y arch¡vo ante e¡ órgano

jurisd¡ccional competente.
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Para ser agente fiscal se requiere ser mayor de tre¡nta años, poseer el título de abogado y

notar¡o, ser guatemalteco de origen, y haber ejercido la profesión de abogado por tres años

o en su caso la de juez de primera instanc¡a, o auxil¡ar fiscal por el m¡smo período de

tiempo.

e) Auxiliares fiscales: como su nombre lo indica, tiene la función de auxil¡ar a los f¡scales

de distr¡to, fscales de sección y agentes fiscales, actuando bajo su supervisión y

responsab¡lidad. Los auxiliares fiscales son los que realizan la etapa de instrucc¡ón o

investigac¡ón en el procedimiento preparatoria del proceso penal en todos los del¡tos de

acción pública y en los del¡tos que requieran instanc¡a de parte, al llenarse este requis¡to.

Podrán interven¡r d¡rectamente y por si mismos en todas ¡as diligenc¡as de invest¡gación y

declaraciones de imputados que se produzcan durante el procedimiento preparatorio.

Los auxiliares f¡sca¡es podrán, f¡rmar todas las demandas, petic¡ones y memoriales que se

presenten ante los tr¡bunales durante el proced¡miento preparatorio. Asim¡smo, cuando

posean el titulo de Abogado y Notar¡o, podrán as¡stir e ¡ntervenir en el debate,

acompañando al agenle fiscal. Para concluir diré, que el sistema de justicia es un todo,

confomado por cada uno de los órganos a los que la ley les ha otorgado funciones dentro

del mismo.
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3.5. Valorac¡ón final

Hay órganos que por su naluraleza y función asignada dentro del s¡stema de justicia'

inciden de una manera mas profunda, siendo este el caso del M¡n¡sterio Público qu¡en lleva

sobre sí la responsab¡lidad de poner en acc¡ón el sistema de just¡cia penal, para que este a

su vez, proteja los intereses de la sociedad med¡ante el uso de la coerción penal u otras

formas alternativas, modetadamente permitidas dentro del marco del derecho penal
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CAPITULO IV

4. La prueba en el derecho penal

El tema de la prueba es un tópico muy d¡scutido en la doctrina mundial, por lo tanto la

def¡nición del mismo o su conceptualización igualmente ha sido objeto de r¡gurosos análisis.

Dentro de las d¡stintas def¡niciones que de tal inst¡tuto se han dado, pueden citarse las

sigu¡entes:

En sent¡do ampiio, cabe decir que prueba es: "Lo que confirma o desvirtúa una h¡pótesis o

afirmación precedente".30 Esta noción amplia, llevada al proceso penal, permitiría

conceptualizar ¡a prueba como todo lo que puede servir para el descubrimiento de la verdad

acerca de los hechos que en aquél son investigados y respecto de los cuales pretende

actuar la ley sustantiva.

Desde el punto de vista juridico la prueba es def¡n¡da como: "El conjunto de razones que

resultan del total de e¡ementos ¡ntroduc¡dos al proceso y que le suministran al juez el

conocimiento sobre la ex¡stenc¡a o ¡nexistencia de los hechos que conforman el objeto del

juicio y sobre el cual debe de decidir".31

En sentido general, se le llama prueba a todo aquello que, en el proced¡m¡ento, representa

el esluerzo por incorporar los rastros o señales que conducen al conocimiento cierlo o

r0 
CaiTerata Nores, José L. La prüebs er el proceso pen¡l- Pág.3.

rr .,¡uchen, [duardo M. Lr prüeba eD mate.i¡ p€¡,1- Pág. 17.
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probable de su objeto. La doctrina procesal, en cuanto a la conceptualización de la prueba,

mantiene lrcs corrientes pr¡ncipales:

a) La que define a la prueba como actjv¡dad que propone demostrar la existencia o

¡nex¡stencia de un hecho, la verdad o falsedad de una af¡rmac¡ón.

b) La orientación formal, según la cual la prueba debe conf¡gurarse como un s¡mple

mecanismo de f¡jac¡ón formal, de los hechos alegados en el proceso.

c) La que cons¡dera la prueba como una act¡vidad encam¡nada a consegu¡r el

consentimiento ps¡cológ¡co de¡ juez o tribunal con respecfo a !a verac¡dad o falsedad de ¡os

hechos.

Luego de analizar las tres corr¡entes anteriores a m¡ juicio es la tercera corriente la que en

mejor forma puede desarrollar un concepto de lo que es la prueba y por ello, entiendo que la

prueba es todo aquel dato que sirve aljuzgador parra llegar al convenc¡m¡€nto de cómo fue

que ocurr¡eron los hechos delict¡vos en un confl¡cto penal determinado, para así poder emit¡r

la sentencia respect¡va sobre la responsab¡l¡dad penal del acusado.

4.1. Ob¡eto de la prueba

En todo proceso se d¡scute la existencia de determinados hechos controvert¡dos, cuya

acred¡tación manifestada en sentencia por el órgano jur¡sdiccionai competente implica la

aceptación de la pretensión procesal de una de las partes. En el proceso penal estos

hechos controvertidos se relac¡onan con todas aque¡las c¡rcunstancias que determinan la
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existencia de la acc¡ón delictiva y acreditan la partic¡pación del procesado en su realización,

es decir, su culpabilidad. Por ello el objeto de la prueba es sencillamente, lo que con ella se

pretende probar, el hecho controvert¡do o parte de éste que se demuestra con la

información que convence aljuzgador de la existenc¡a del mismo.

Por lógica deben de ser probados ún¡camente los hechos controvertidos. sean físicos,

naturales o humanos, no asi los aceptados por las partes.

4.2. La actividad probatoria

Cada uno de los su.ietos proc€sales inmersos en un iuicio realizan una serie de acciones y

diligencias tendientes a la incorporación, adm¡sión , diligenciamiento y valorac¡ón de todos

aquellos datos que puedan convencer aljuzgador de la veracidad de sus argumentaciones;

tales actividades que se ejecutan por las partes en un proceso conforman la denom¡nada

actividad probator¡a. Jurídicamente puede deflnirse la actividad probatoria como: "La

actuación que realizan dentro de un proceso todos los sujetos procesales con el fln de

establecer la exactitud o inexactilud de los hechos objeto del proceso".32

La act¡v¡dad probatoria implica necesariamente una vinculac¡ón legjslat¡va, pues la actuación

de ios sujetos procesales y de los órganos jurisdiccionales en mater¡a penal debe estar

previamente determinada en la ley. El la legislación guatemalteca el sistema de justic¡a esta

integrado por el Organismo Judicial, el Minister¡o Público, El Ministerio de Gobernación ( por

la Policía Nac¡onal C¡vil y el S¡stema Pen¡tenc¡ario) y el lnstituto de la Defensa Públ¡ca

Penal, cada uno de ellos tiene su fundamento const¡tuc¡onal y un desarrollo a nivel de leyes

rl 
Jauchen. Ob.Cir. Pág- l7-
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ordinar¡as sobre su estructura, atribuciones y competencias, además

señaladas en el Código Procesal Penal, que regula su actuación dentro

sujetos procesales como el m¡smo imputado, su defensor.

de la

de la

Toda esta actividad probatoria tiende buscar un fin, el descubrimiento de la verdad, pero de

la verdad formal, pues dif¡cilmente se puede llegar con plena exact¡tud en un c¡ento por

ciento a Ia verdad histór¡ca.

4.3. Legal¡dad, adm¡s¡b¡lidad y pertinencia de la prueba

El tema referente a la legalidad de la prueba y especialmente a los efectos que le asignen a

las pruebas il¡citamente obtenidas es y ha sido motivo de gran discus¡ón en el ámb¡to

procesal, su sola denom¡nación ha originado una plural¡dad de térm¡nos como: prohibic¡ones

probatorias, prueba ¡rregular, prueba prohibida, prueba ilegal, prueba ¡lícitamente obten¡da,

o reglas de exclusión.

La definic¡ón del termino puede elaborarse utilizando dos cr¡ter¡os pr¡ncipales, un laxo, que

considera como prueba ilícita la obtenida med¡ante o con ocasión de acc¡ones que atenten

conlra la d¡gnidad humana o el orden juríd¡co, integrado este por normas constituc¡onales.

ordinar¡as, reglamentar¡as, elc.

Los segu¡dores de este criterio fundamentan el origen de la prueba ¡lícita como: "El atentado

que con esta se provoca a la dign¡dad humana, reconoc¡do un¡versalmente a los dist¡ntos

58



..r.:.,r:

' ":' '' 1!:
- .: ,,"",.,.:.,, .,,, . ,

tratados y convenc¡ones de derechos humanos".33Dicho autor sostiene que cuando la

prueba se obt¡ene violentando el orden legal bajo la perspectiva del concepto de ¡licitud

único, es decir no importando la jerarquía de la norma, estableciendo que no se requiere

que el quebrantamiento de las normas tenga carácter del¡ctivo sino cualqu¡er acto que

trasgreda el ordenamiento legal.

Desde una concepc¡ón amplia, otra parte de la doctr¡na fundamenta ¡a ilicitud de las

pruebas en el derecho de defensa del acusado y en la garantía de un debido proceso, pues

todas las normas que regulan la prueba en materia penal l¡m¡lan el poder punitivo del

Estado resguardando al procesado. El segundo un criterio restrictivo, señala que solo podrá

considerarse il¡cita aquella prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales

reconocidos por la const¡tuc¡ón.

El ordenamiento procesal penal guatemalteco, adopta en su regulac¡ón una concepcion

ampl¡a en mater¡a de prueba ilicita regulado en el Artículo 183 prueba inadm¡sible. Son

inadm¡s¡bles en especial, los elementos de prueba obten¡dos por un medio proh¡bido, tales

como la tortura, la ¡ndeb¡da intromisión en la intim¡dad del domic¡l¡o o residencia, la

correspondencia, las comunicaciones, los papeles o los arch¡vos pr¡vados.

En cuanto a los alcances de la prueba ilícita, en el medio procesal penal guatemalteco, se

ha aceptado casi sin cuestionam¡ento la teoría del fruto del árbol ponzoñoso. Tamb¡én

conocida como prueba refleja, der¡vada, o teoría del fruto del árbol envenenado, la cual

tiene su origen en la jurisprudencia establecida por tr¡bunales estadoun¡denses, las ¡azones

que motivan la formulac¡ón de esta teoría en esencia son tres:

¡ l.,tiranda lstampes. l.tanuel. f,l concepto de prucba ilicit¡ y su tmtamie¡to en el procco per¡|. Pág. 17.
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a) Disuadir o desalentar a los func¡onarios del orden público para que no violen la

protección constitucional;

b) lntegridad judicial, las cortes no deben de ser cómpl¡ces de la desobed¡encia de

Const¡tución, al recibir la evidenc¡a ilegalmente obtenida;

c) lmped¡r que el gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales; de otra manera,

pueblo pierde la conf¡anza en el gob¡erno.

Por regla general en el derecho probatorio, toda prueba pertinente, es admisible, salvo que

por ¡azones de política estatal, o para evitar un entorpec¡m¡ento a la búsqueda de la verdad,

se declare inadmisible o exista una regla de exclusión; la regla de exclusión es aquella

disposición de derecho probator¡o que excluye Ia prueba pert¡nente, fundamentando tal

exclus¡ón en faclores, de falta de confiabilidad de la prueba, rezones exter¡ores de politica

públ¡ca o el posible entorpecim¡ento o daño que dicha ev¡denc¡a pudiera causar el

descubrimiento de la verdad.

Una prueba es pert¡nente cuando sirye para convencer al juzgador con re¡ación al hecho

que se pretende probar, y es no pert¡nente cuando d¡cha ev¡dencia no guarda relación con

el hecho que se pretende probar o cuando siéndolo, su util¡zación causa un daño grave a

los derechos del acusado, infer¡or al valor probator¡o que pud¡era tener.

Actualmente, la leg¡slac¡ón guatemalteca carece de un cuerpo legal especializado para

derecho probatorio y debemos conformarnos con la norma instituida el Código Procesal

Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo

la

el

60



'l:'. -:'
o ¡ndirectamente al objeto 

.-
183 un med¡o de prueba, para ser admitido, debe referirse directa

de la averiguac¡ón y ser útil pala el descubrim¡ento de la verdad.

4.4. Clasif¡cac¡ón de la prueba

La prueba puede ser clasiflcada de acuerdo a d¡stintos criterios, a cont¡nuación se plantean

tres clasificaciones :

4.4.1. De acuerdo a su util¡dad en la búsqueda de la verdad

a) Prueba directa: Son todos aquellos datos que de ser cre¡dos por el juzgador,

comprueban los hechos que se buscaba demostrar sin n¡ngún otro t¡po de considerac¡ón.

Verbigracia, la declarac¡ón de una persona que se encontraba en la misma habitac¡ón

donde le sind¡cado dio muerte a su víctima, la cual no es suscept¡ble de n¡nguna clase de

impugnación.

b) Prueba ind¡recta: También llamada circunstancial, son todos aquellos datos de los cuales

se pueden desprender inferencias que permitan en un momento dado convencer aljuzgador

de la forma en que ocuffieron determinados hechos. Ejemplo, la declarac¡ón de una

persona que v¡o al acusado en la escena del crimen poco tiempo antes de que éste

ocurriera. La prueba indirecta cobra un valor muy importante en materia penal, pues

difíc¡lmente puede contarse en un gran número de casos con prueba direcra para plantear

las acusac¡ones y mientras más delicados sean los delitos que se persiguen en la sociedad
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guatemalteca, más difícil resulta el lograr que la gente participe por la misma cultura

s¡lencio y miedo en la que hemos estado inmersos por muchos años.

4,4.2. De acuerdo a su forma de presentación en el debate

a) Test¡monial: También denominada personal, comprende a todas aquellas personas que

sumin¡stran informac¡ón aljuzgador, ya sea sobre los hechos que les constan, o sobre algún

aspecto relacionado con el delito y que requ¡era de sus especiales conoc¡mientos en

cualqu¡er cienc¡a, profesión o arte.

Dentro de esta clasif¡cac¡ón encontramos al testigo lego y al testigo perito. El pr¡mero, es

aquella persona común y corriente que t¡ene conocimiento personal y directo de la forma en

que ocurrieron determinados hechos. Mientras que el testigo lego, es aquella persona que

por sus conocimientos especializados en determinada ciencia, arte u oficio, puede ser

considerado como experta en la materia.

b) Demostrativa: Está constituida por todas aquellas personas, objetos o representac¡ones

percept¡bles por los sentidos, cuyo objetivo es demostrarle al juzgador como ocurrieron los

hechos, ésta puede ser real o ilustrativa. La prueba es demosfat¡va y real, cuando los

objetos que se presentan son los mismos que fueron parte del hecho en el cual se qu¡eren

presentar como prueba. La prueba ¡lustrativa, consiste en aquellas representaciones que

ilustran al juzgador sob¡e cómo ocurr¡eron los hechos que pretenden probar, por ejemplo,

una representac¡ón computar¡zada de la trayectoria de los proyectiles disparados.
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4.4.3 De acuerdo al ordenam¡ento juríd¡co
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El Código Procesal Penal guatemalteco, contempla en su Artículo 182 una dispos¡ción por la

cual los hechos o c¡rcunstanc¡as de interés para la correcta soluc¡ón de un caso podrán ser

probados por cualquier medio de prueba permitido. En su Artículo 185 establece que ¡ncluso

pueden ser utilizados otros med¡os de prueba no contemplados en este Cód¡go, s¡empre

que los m¡smos no contravengan el ordenamiento jur¡dico. Dentro de ¡os med¡os de, la

carga de ia prueba, o sea la prueba que se contemplan expresamente se encuentran:

test¡mon¡o, peritación, reconocim¡entos y careos.

Otro aspecto a considerar, es que en materia penal, al contrario que las demás áreas del

derecho obl¡gación que tienen las partes de probar sus distintas aseveraciones, opera solo

en función de la parte acusadora, pues en el procedim¡ento común es el Estado, como ente

soberano, el que debe ejercer la persecuc¡ón penal y el ob¡igado a demostrar que la

persona que se encuenlra sindicada de un del¡to fue qu¡en lo cometió, que según sus

invest¡gaciones sin olvidar de acuerdo al ordenam¡ento jurid¡co guatemalteco todo

pfocesado es cons¡derado inocente, hasta en tanto el tribunal correspond¡ente lo haya

declarado culpable en sentencia y la m¡sma se encuentre firme.

Dicha apreciac¡ón debe hacerse más allá de toda duda, pues aunque el ordenamiento legal

no lo expresa de esa manera, al establecer que en caso de dudá se debe favorecer al reo,

se está afirmando que la condena solo puede em¡tirse cuando no exista ninguna duda

razonable.
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4.5. Valorac¡ón de la prueba

Abordar el tema de la valoración de la prueba es penetrar en el campo de la esp¡ritualidad

del juzgador. Se ha d¡cho que la prueba es todo aquel dato que se presenta en el debaie

para convencer al juzgador sobre determinado hecho o la forma en que se dio. D¡cho

análisis de los datos presentados, por el juzgador, ¡mplica una actividad espiritual que

trasciende lo estrictamente jur¡dico y abarca también factores de índole humano que hacen

pos¡ble esta apreciación. Debe quedar claro que la aprec¡ación de la prueba es un proceso

dist¡nto al de la determ¡nación de la norma jurídica apl¡cable al caso concreto en un juicio

penal, el aspecto jurid¡co, formado por la ind¡cac¡ón de el o los del¡tos que se imputan a un

acusado, la forma de su participación en ello.

Cualquier tipo de inc¡dente adicional ha sido ya füado con anterior¡dad, y la valoración que

se hace de la prueba t¡ene como último fin establecer cual de las hipótes¡s planteada por los

sujetos procesales ha quedado demosfada. Es por ello que esta actividad no se realiza al

finalizar el debate, como podría pensarse con cada prueba que se presente. La mente del

juzgador, sea ¡ndividual o colectivo funciona como una balanza y va determinando ya cuál

de las hipótesis está quedando mejor establec¡da.

4.5.1. Sistemas de valoración de la prueba

Son entendidos como los dist¡ntos métodos, formas o grupos de criterios para realizar tal

act¡vidad intelectual. El estud¡arlos desde el paradigma del sistema procesal que 10 gene¡ó

los vinculará a una discusión histór¡ca-doctrinaria acerca de establecer el origen del sistema
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acusatorio previo al ¡nqu¡s¡tivo o por el contrario posterior a éste. Dependiendo del criterio '/
que se tenga sobre esta problemática variará el número de sistemas que de la valorac¡ón de

la pfueba se reconozca.

La doctr¡na plantea dos pos¡c¡ones predom¡nantes; la primera acepta solamente la

existenc¡a de dos sistemas contrapuestos, la prueba tasada y prueba libre, clas¡ficando a la

sana crit¡ca como una subespecie del segundo, en el que algunos autores expresan que la

sana cr¡tica no constituye un tercer s¡stema valorat¡vo, s¡no que se ¡dent¡fica con la libre

valoración. As¡ que solo se puede hablar de dos s¡stemas de valoración de la prueba: la

valoración legalo tasada y la libre apreciación o sana crítica.

Contrario a esta postura otro gran número de autores af¡rman la ex¡stencia de un tercer

sistema de valoración que surge de la polar¡zac¡ón de los dos anteriores. el de la sana

critica o libre convicc¡ón. Lo importante en esta ¡nvestigac¡ón es dejar plasmadas las

diferencias entre cada uno de éstos, por ello se exp¡ican separadamente a cont¡nuac¡ón:

a) lntima convicción: En la ínt¡ma convicción que surge con el s¡stema acusatorio puro,

prop¡o de los germanos yde la Grec¡a Antigua, se v¡ncula a los jurados populares ya sean

por consejo de ancianos, personas de autoridad, o ciudadanos comunes. Se valora la

prueba de acuerdo a su particular criterio. No esta sujeto a ninguna regla sobre la

aprec¡ación de los medios de prueba, los aprec¡a según la forma en que le dicta su

entend¡m¡ento, de acuerdo a su concienc¡a, a como el percibió la prueba.
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En este sistema era el propio agrav¡ado y el acusado los que exponían sus argumentos ante

un tribunal del pueblo formado por un grupo de sus vecinos, o incluso por toda la comun¡dad

en pleno, que dec¡día de esa forma qu¡én decía la verdad. De esta manera el órgano

decidor no está obligado a expresar los mot¡vos de su dec¡sión, no debe fundamentarla ni

menos mot¡varla. solamente emitirla.

Es bueno mencionar que algunos autores han denominado este s¡stema de valorac¡ón como

libre conv¡cción, al expresar: 'Para no caer en errores que obedecen a una mera diferencia

terminológic¿ de un mismo concepto, es preciso señalar que a¡gunos denominan como libre

convicc¡ón al sistema que en real¡dad es el de ¡ntima convicción como se le designa en la

doctrina europea".3a Este s¡stema se ut¡liza en el derecho anglosajón inglés y por herencia

de éste. en el norteamericano.

b) Prueba tasada: La prueba tasada contrario a la íntima convicc¡ón, es una creac¡ón del

sistema ¡nquisit¡vo y se basa en una serie de principios y normas que asignan determinado

valor a cada medio de prueba. Por ejemplo los testigos contestes, o un documento públ¡co,

hacian p¡€na prueba en contra del acusado y al ser este sistema escrito secreto y no

contrad¡ctorjo, la confesión, paso a jugar un papel central; se le llamó prueba re¡na; porque

siendo el f¡n princ¡pal el descubrim¡ento de la verdad y ya que no había mejor prueba que la

aceptación de la responsabil¡dad por el prop¡o autor.

Este sistema fue aplicado en Europa por la inquisición o la casería de brujas practicada en

Salem, Estados Unidos, donde ¡ncluso se aceptó la prueba espectral, el empleo de

maquinas de tortura como el potro o el cepo, y muchos años después, el Latinoamér¡ca, la

r{ 
Jauchen- Ob.C¡l. Pág.53.
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utilización de ác¡dos, quemaduras con ciganos, capuchas de gamezán,

elc., aparatos de terror que obligaron al reo a confesar y aceptar la

tuv¡era si no que fallecía a consecuenc¡a de la tortura.

c) Sana crítica o libre conv¡cc¡ón: Este sistema surge de la confrontación de los pr¡nc¡p¡os

y postulados de los sistemas íntima convicción o prueba tasada explicados anteriormente,

junto con eldesarrollo delderecho continental, fundamentado en la separación de poderes y

en la existenc¡a de jueces espec¡al¡zados.

De ahí surge Ia neces¡dad de fundamentar el porqué de su pronunciam¡ento, es dec¡r, que

las conclus¡ones a que se arribe sean fruto racional de las pruebas que se aportaron y la

necesar¡a motivación de la sentenc¡a. El iuez aprecia los medios de acuerdo a su

conocim¡ento y exper¡enc¡a de la vida haciendo uso de las reglas de la lóg¡ca s¡n estar

compel¡do a regla cuant¡tativa determ¡nada, sino, sino al convencimiento al que arribe por la

percepción de éstas, pero debe expl¡car fundamenlalmenle cómo acreditó los hechos que le

permitieron emit¡r su fallo.

4.6 Valorac¡ón f¡nal

Guatemala usa el sistema de la sana crit¡ca razonaba encontrando dicho fundamento en el

Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala

especificamente en el Artículo 385 el cual establece: Para la deliberación y votación, el

tr¡bunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crit¡ca razonada y resolverá por

mayoria de votos.
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CAPíTULO V

Creación del banco de datos de AON

Hasta med¡ados del Siglo XX, no se sospechaba que el ácido desox¡rribonucle¡co, también

conocido con sus siglas DNA, fuera una molécula capaz de asegurar la transmis¡ón de los

caracteres hered¡tarios de célula a célula, generación lras generación. Su l¡mitada variedad

quím¡ca no perm¡tía suponer que tuviera la versatilidad necesar¡as para almacenar la

¡nformación genética de los seres vivos, como actualmente debido a los avances c¡entíf¡cos

se ha podido comprobar que el ADN conserva toda la información genética de un ser vivo.

El papel del ADN en la heredab¡l¡dad fue develado en 1953 mediante los exper¡mentos de

Alfred Hershey y Martha Chase, en los cuales comprobaron que el fago T2 transm¡tia su

informac¡ón genética en su ADN, y no en su proteína. En 1953 Watson, Crack y Franklins

Wilk¡ns fueron los primeros científicos que descubrieron la estructura correcta de la

molécula del ADN, propusieron una estructura que cons¡stía en dos cadenas de de

polinucleótidos no ram¡ficados, unidas por enlace de hidrógeno que formaban una estructura

helicoidal enrollada hacia la de.echa, la cualse llegó a conocer como doble hél¡ce.

5.1. Defin¡ción dé ADN

Cuando se habla de ADN se hace mención al acido desoxirribonucle¡co, ei cual es el

material genético encontrado en todos los seres viv¡entes y es def¡nido como: "La plantilla
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molecular, un reg¡stro de instrucciones precisas almacenadas que definen todas

caracter¡sticas hereditar¡as mostradas por un organismo".35

El ADN es la sustanc¡a quÍmica donde se almacenan las instrucciones que dirigen el

desarrollo de un huevo hasta formar un organ¡smo adulto, que mantienen su funcionam¡ento

y que permite la herencia. Dicha molécula es de longitud gigantesca, formada por la

agregac¡ón de tres tipos de sustanc¡as: azúcares, llamados desox¡rr¡bosas; el ácido

fosfórico; y, bases nitrogenadas de cuatro tipos, la adenina, la guanina, la tim¡na y ¡a

cilos¡na.

En conclusión, el ADN, o ácido desoxiribonucle¡co, se def¡ne como: "Un biopolímero,

compuesto químico formado por un¡dades estructurales que se repiten que constituye el

mater¡al genético de Ias élulas, está formado por un¡dades que están ordenadas según una

secuencia y es ahí donde se encuentra la información para la síntesis de proteínas; y es el

responsable dei código genético, que determ¡na en gran medida las ca.acteristicas de los

seres vivos al nacer'.36

Después de anal¡zar las defin¡ciones anter¡ores en términos simples se puede decir que el

ADN es mater¡al genét¡co que todos heredamos de nuestros padres, es cons¡derado como

la estructura química que hace único a cada ser humano, la única excepc¡ón son los

gemelos idént¡cos cuyo ADN es igual.

rr Karp. cerald. Biologis celuhr) lnolecül¡r. Pág- 189.
ró Bums. Ralph. Fundame¡tos de qüímicr. Pág- 65:1.

70



. .,:'r:''.
. i.

t':. .t:.:::.. :,,/
Los avances tanto en ¡nformática como en biología molecular han aportado nuevas técn¡cas

de análisis para el estudio de las pruebas del¡ctivas, así como modemos s¡stemas de

identifcación personal, que agilizan las ¡nvestigaciones cr¡minales. El gran paso en los

s¡stemas de ident¡ficac¡ón personál han sido las técn¡cas de aná¡isis del código genético,

que permiten extraer y leer fragmentos de la molécula de ADN.

5.2. Relac¡ón del ADN con el derecho penal

La modernización de la just¡cia penal que se esta implementando desde la perspect¡va

procesal, debe ser complemenlada con la incorporac¡ón de los conocimientos que las

diferentes cientificas va adquiriendo. En esta perspectiva el genoma humano se presenta

c-omo un espac¡o suscept¡ble de aportar conoc¡mientos que abren posibil¡dades

insospechadas a la legislac¡ón guatemalteca. El ¡r considerando desde ya su ut¡l¡zación

s¡stemát¡ca en el ámb¡to jurídico, nos va preparando para enfrentar mejor los nuevos

desafíos.

Para ¡a soc¡edad guatemalteca este tema puede significar un aux¡liar para las

invest¡gaciones crim¡nales desde el ángulo de la inseguridad que se vive a diario, así como

el agudizam¡ento de las conductas delict¡vas, es decir, la insegur¡dad se presenta como uno

de los grandes desafíos para las d¡stintas sociedades del mundo. Por ello la posibilidad de

util¡zar los rec¡entes avances de las c¡encias, respetando las garant¡as y los derechos

¡ndiv¡duales, fortalece no solo la respuesta objetiva del Estado, sino tamb¡én la conciencia

ciudadana, que percibe en éste Ia preocupación por dar las mejores respuestas a los casos

concretos.

1l
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Es pues evidente que tales aportes t¡enen vital ¡mportancia en el hecho de que las

invest¡gaciones que mejores resultados pueden alcanzar con la práct¡ca de estas pruebas,

se refiere a las agresiones sexuales tema de suma importancia en el presente trabajo,

del¡tos que hoy día resultan repudiables, y que cuando han afectado a víctimas menores de

edad, han generado las mayores relac¡ones sociales. Delitos que por lo demás presentan

¡nd¡ces de aclarac¡ón muy bajos, sin dejar de mencionar que d¡chos avances además

pueden ser útiles para el esclarecimiento de delitos como ases¡nato, hom¡cidlo, parric¡dio,

fem¡nicidio e ¡ncluso delitos relacionados con el narcotráfico.

5.3. Creación del banco de datos de ADN en los delitos de violac¡ón sexual

La expres¡ón banco de datos s¡ bien parece referirse exclusivamente a los s¡stemas de

acopio de información, en la I¡teratura apa¡ece util¡zada de manera ambigua, especialmente

porque en muchos bancos de ¡nformación se guarda paralelamente la muestra, lo que los

transforma en definiliva en bancos que manejan material genético e ¡nformación genética.

Al comenzar el proceso de examen de ADN tenemos material genético en las muestras

sometidas al análisis. Al finalizarlo tenemos informac¡ón genética que puede ser

almacenada en cualqu¡er soporte fís¡co capaz de acumular ¡nformac¡ón. Así, la información

genética puede guardarse en papeles, carpetas, archivos o en soportes electrónicos, como

discos duros. flexibles o c¡ntas.

Para los efectos de este trabajo, entenderemos por banco de datos genéticos a un conjunto

organizado y s¡slemat¡zado de ¡nformación genética, referido a ¡ndiv¡duos de la espec¡e

12



humana, y obtenidos a part¡r del anál¡s¡s de ADN, que en térm¡nos generales impl¡ca

procesos de recolección, reg¡stro y uso de esa informac¡ón.

Un banco puede referirse a la totalidad de una poblac¡ón como a un sector de ella. Aun

cuando se ha planteado la posibilidad de extender el fichaje por ADN a todos los rec¡én

nac¡dos en algunos países, los bancos existentes se refieren preferentemente a grupos

limitados de indiv¡duos. La finalidad de estos bancos puede ser muy variada, pero las más

frecuentes tienen relación con la invest¡gac¡ón científica y la identificación de personas o

restos de personas.

Cualquiera sea la finalidad del banco de datos, el contenido de éste puede referirse

exclusivarnente a los objetivos específicos del proyecto o ¡ncorporar informac¡ón adicional.

Estos suelen corresponder a personas con activ¡dades riesgosas las cuales buscan

manejar previamente la informac¡ón necesaria para tratamientos médicos de urgencia, así

como para ¡dent¡ficar cadáveres o restos humanos; y los bancos de personas en conflicto

con el ordenam¡ento jurídico, a su vez, cubren grandes neces¡dades, ¡dentif¡cación de

paternidad o la ident¡l¡cación de delincuentes.

Desde hace décadas, en el sistema penal internacional se han ido generando bancos de

datos de delincuentes. lnicialmente d¡cha ¡nformac¡ón estaba destinada a establecer un

s¡stema que permit¡era ident¡ficar con absoluta precisión a las personas que tuvieran algún

confliclo con la ley penal, se trataba de tener la certeza de que, efectivamente aquel a quien

se detenía era la persona acusada o ¡ndividualizada, y llegando el momento de la sentencia,
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saber si el acusado tenia una conducta anter¡or ajustada a ¡a ley; o por el contrar¡o, era un

Íe¡ncidente.

Por su puesto esto no era fác¡|, dada la ausenc¡a de un documento

ofreciera la característ¡ca de inalterable, asi como la práctica frecuente

nombre como una manera de elud¡r la responsab¡l¡dad penal.

de

de

identidad que

camb¡arse de

Fue así como se fueron creando banco de datos basados en fotograf¡as, las medidas

antropomér¡tricas y más tarde aquellos basados en impresiones dactilares. De ellos el

primero y el último aún aparecen y forman la base de los registros ex¡stentes a nivel de

identif¡cación civil y pol¡cial. A partir de los descubrim¡entos cient¡f¡cos y la ¡mplemeniación

de tecnología generada en relación con el ADN y llamada huella genética o identidad

genética, se planteo la ut¡lidad y pos¡bil¡dad de implementar un banco de datos genéticos de

personas.

Haciendo un análisis de la importanc¡a de la creac¡ón del banco de datos de ADN. es

importante resaltar los aportes que han brindado los mismos en diferentes países; en Chi¡e,

se utiliza el anál¡sis de ADN como herram¡enta de invest¡gación crim¡nalística, para apoyar

las decis¡ones c¡viles y penales, en el marco jurídico actual. Se ha establecido la Ley de

Registro de Secuencias de ADN para diversos flnes penales, Ley 19,970. Su amplia

util¡zación radica en un coniunto de ventaias que no es posible obtener con otras técnicas

de identificación, estas técnicas t¡enen una gran aceptación entre especial¡stas e

instituciones forenses.
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Estados Unidos es quizás el primer país donde se legisla sobre la mater¡a, solo que como

estado federado, cada uno de los Estados, lo ha hecho separadamente. Los delitos que

facultan para exig¡r una muestra obligator¡a varían considerablemente. M¡ch¡gan y Arizona

solo Io hacen para los delitos sexuales, en cambio Virginia, para un amplio espectro de

figuras penales. Solo los delitos sexuales presentan la caracteristica de ser cons¡derados

por todos los estados.

D¡chos exámenes genét¡cos son efectuados por organ¡smos públicos, generalmente

laboratorios vinculados al sector pol¡cial o en laboratorios privados, previamente acred¡tados

para ello. En relac¡ón a las personas a qu¡enes se exige el examen ex¡ste una variación

dependiendo támbién de cada Estado en algunos se exige a los condenados y en otros

también a los inculpados. Es importante resaltar que en algunos Estados se aplica con

relación a la retroactividad de la apl¡cación de la ley.

En Canadá el pr¡mer caso de ut¡lización de pruebas genéticas en un juic¡o criminal data de

1988, pero es a partir de 1995 cuando es posible exig¡r una muestra b¡ológica para el

anális¡s genético en invest¡gaciones de delitos graves. En el año de 1998 se aprobó la ley

concerniente a la identif¡cación por ¡mporta genética, pos¡bilitando la constitución del Banco

Nacional de Datos; pero no fue hasta en junio del año 2,000 que la misma tuvo vigencia.

La gestión del Banco Nac¡onal de Datos se encuentra a cargo de la Dirección General de la

Gendarmería Real de Canadá, creándose a su vez un Comité Consu¡tivo qu¡en es el

encargado de examinar y orientar la aplicación de la ley y la admin¡stración del banco de

datos. En dicho banco se encuentran esencialmente los arch¡vos de evidencias encontradas
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en el lugar del delito, sobre la viclima o en sus vestimentas y las concern¡entes a

condenados.

En jul¡o de 1998 en Puerto Rico se crea la Ley 175 que regula la existencia de un banco de

datos sobre estas mater¡as, llamada Ley del Banco de Datos de ADN de Puerio R¡co,

declarándose como política publica que los datos obienidos por medio de anális¡s de

material genét¡co son herram¡entas de gran importancia para la investigac¡ón criminal. Dicho

banco se encuentra adscrito al lnstituto de Cienc¡as Forenses de Puerto Rico, sus

pr¡nc¡pales funciones son las de as¡stir a las agencias de seguridad públicas y proveer de

información a los procedimientos criminales.

Establec¡éndose en dicha ley que solo se obl¡ga a otorgar la muestra a personas conv¡ctas y

por c¡ertos delitos específicamente ind¡cados l¡mitándose también los lugares donde se

efectuaran las tomas, regulando además los procedimientos para la obtención de las

muestras y la conf¡dencialidad del banco de datos.

En Perú fue presentado un proyecto de ley de base de reg¡stros de datos de ADN en el año

2001 por un Congres¡sta, en el proyecto se establece la creación de un banco de datos de

ADN, el cual seria adm¡nisfado por la Pol¡c¡a Nacional del Perú. Es de resaltar que llama la

atención que sus objetivos trasc¡enden el ámbito penal estableciendo que la toma de las

muestras biológicas pueda recabarse de toda persona que se encuentre cumpliendo

condena en un centro carcelario o en contra de la cual ex¡sten ¡ndicios razonables de

responsabilidad, pero tamb¡én a los miembros del Ministerio Públ¡co, la Policía Nacional del

Perú y las personas que sol¡citen permiso para portar armas.
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En Guatemala el ADN es ut¡l¡zado generalmente en asuntos de filiación, o ¡dent¡ficac¡ón de

patern¡dad pero seria de mucha utilidad crear un banco de datos de ADN como prueba para

la ¡dentif¡cación de v¡oladores cuando se cometa un delito de violación.

En la sociedad guatemalteca el del¡to de violación es uno de los más cometidos,'En el año

del 2012 el Min¡sterio Públ¡co rec¡bió 1,426 denuncias por agres¡ón sexual: 1,236 contra

n¡ñas y adolescentes y 190 contra niños y jóvenes. Por v¡olaciones en el 2012 hubo 2,135:

1876 contra niñas y adolescentes y 259 contra niños o jóvenes. En el 2013 la fiscalía

recibió 291 denunc¡as por agres¡ón sexual: 252 contra niñas y adolescentes y 39 en contra

de niños o jóvenes. Las denunc¡as por v¡olación sexual enel 2013suman643: deesas589

contra niñas y adolescentes y 54 contra n¡ños y adolescentes".3T Es importante establecer

que solo un bajo porcentaje de los delitos denunc¡ados son resueltos en sentencia debido

ala falta de pruebas que se pueden incorporar a los procesos.

Por lo que es importante la creación del banco de ADN ya que el delito de violac¡ón es uno

de los hechos delictivos que tienen como part¡cularidad que el violador o el que comete el

hecho del¡ctivo genera¡mente reincide, es decir que vuelve a cometer una violación

posteriormente de haber sido absuelto. Por lo que muchos de los v¡oladores son

reincidentes, pero la justicia no ordena hacerles anál¡sis de ADN y de este modo, al quedar

su palabra contra la del denunciante, prima la presunción de inocenc¡a del acusado.

Este banco perm¡tirá dar un paso ¡mportante en materia penal porque hasta el momenlo

ex¡ste un vacío legal con relac¡ón al seguimiento de las condenas por violación una vez que

se purga la pena.

i valdez, Sandra. Prers¡ librc. Pás.12.
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La regeneración o rehabilitac¡ón de los violadores es poco probable pero el objet¡vo del

banco no sería el de una persecución ni de prejuzgar contra sospechosos de cometer este

tipo de delitos sino, sería. otra prueba para ayudar a la Just¡c¡a para probar una violación. S¡

hubo un hecho de esle tipo, y hay dudas, el anális¡s de ADN daría la prueba exacta de la

autoría o no de un imputado.

5.4. Bases de datos de ADN para la ident¡f¡cac¡ón de del¡ncuentes

Desde los orígenes de la ¡nvestigación policial con fundamento cientifico, quienes abordan

el escenario del crimen saben que en la comisión de los hechos delictivos y muy

especialmente cuando se da una interacc¡ón directa entre víctima y victimario, este últ¡mo va

dejando huellas de diierenle naturaleza. Precisamente la búsqueda y el análisis cientifico

de esas huellas es lo que hoy se conoce como criminalística. El plomo de la bala asesina,

el casquete de ese plomo, la marca del instrumento que forzó la cerradura, el cigarro

consum¡do durante el delito, todas esas son huellas que pueden ayudar al descubrimiento y

condena de los autores.

Entre estos indicios rescatados por los investigadores, se encuentran algunas que poseen

un alt¡simo valor probatorio, especialmente, por su carácter claramente identificador del

autor del delito, como ocurre con las huellas dact¡lares. Una situación similar se produce

cuando el autor deja huellas de carácter genét¡co. De este modo, la sangre, el semen, el

pelo, s¡ tiene raí2, la p¡el, dejados por un delincuente, pueden constituir elementos

plenamente ¡dentificator¡os de su titular.
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Los Bancos de ADN referidos a delincuentes buscan precisamente permitir la comparacion

de una huella genética de una persona desconocida, con la de una conoc¡da y por esta vía

alcanzar la identificación del primero. En este último caso, el objelivo central es ident¡ficar o

descartar al autor de un determinado del¡to, cuyas huellas genéticas quedaron en el lugar

del crimen. Para lograr estos objetivos, los bancos de datos funcionan con registros de

¡nformac¡ón de d¡ferentes categorías.

En términos generales, algunas se ref¡eren a del¡ncuentes ya ind¡vidualizados

genéticamente, otras a ias ev¡dencias encontradas en el lugar del delito y, por último.

tamb¡én hay algunas en donde transitoriamente se registra la informac¡ón genética de las

vict¡mas, a f¡n de tener la certeza de que las evidencias provienen de quien se sospecha

part¡cipó en los hechos investigados, y no corresponden a las m¡smas victimas.

En definit¡va, un banco de datos de esta naturaleza perm¡te básicamente dos cosas:

a) Atribu¡r a un m¡smo indiv¡duo delitos diferentes.

b) Ubicar o descartar sospechosos respecto de los cuales se t¡ene el ADN previamente

registrado.

En el segundo caso, se trata de ut¡l¡zar los resultados obten¡dos en análisis forenses prev¡os

en que la identidad del delincuente no cabe duda alguna comparándolos con evidencias

nuevas obtenidas en cuerpos o sit¡os del suceso de recientes delitos.
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5.5. Funciones del banco de datos de ADN

El secreto reside en que cualquier persona suele dejar algún rastro en el sitio por el que ha

pasado, entre ellos el lugar de la comis¡ón de un del¡to, así a part¡r de colillas de cigarr¡llos,

pelos, saliva, semen pueden obtenerse uno o más perfles genéticos capaces de ¡dentif¡car

a él o los responsables. Estos perfiles genéticos se introducen en una base de datos. Los

conten¡dos del banco de ADN serán secretos y su acceso sólo estará permitido a través de

la orden de un juez, o podrá solic¡tarlo el Min¡sterio públ¡co. El acceso quedará entonces

limitado sólo a la justic¡a y a las partes del proceso que se le lleve adelante al imputado de

un delito sexual.

Por otro lado, en los Estados Un¡dos o países en que existen estos Bancos, cuando Ia

Policia det¡ene a un sospechoso, está autorizada para tomarle una muestra de sangre o

saliva, obtener su perfl genético e introducirlo en la misma base de datos.

Automáticamente se cotejan los resultados de las ev¡dencias con los de él o los imputados.

Cabe recordar que como la probab¡lidad de encontrar dos personas que compartan el

mismo patrón genético es práct¡camente nula, si ambos coinciden, e¡ sospechoso puede

pasar a la categoría de culpable en caso contrario a la de ¡nocente. En la invest¡gación de

del¡tos sexuales la búsqueda de semen es de gran ¡mportancia debido a que se puede

utilizar como elemento de ident¡flcación humana y para descartar sospechosos.

La ausencia de espermatozoides no descarta que el fluido sea semen porque éstos se

destruyen con facilidad y el sospechoso puede ser oligozooespérmico, es decir que tiene

poca cant¡dad de semen o azooespérmico, que tiene ausencia de espermatozoides. Por lo
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que en relación con este delito se pueden plantear d¡ferentes hipótes¡s. La más clara es ---

aque¡la en la que el individuo ha cometido el de¡ito y como resultado de éste, queda en la

víctima semen del ¡nfractor, desde el que se puede extraer el ADN. Una segunda h¡pótesis

se da en el caso de que, aun cuando la eyaculación no se haya producido al interior de la

victima, si quedó semen en sus ropas. Otra s¡tuación posible, se produce cuando se

ident¡f¡ca el lugar de la agresión un veh¡culo por ejemplo, y han quedado allí huellas.

Durante el examen que debe realizar el méd¡co forense a la víct¡ma de violac¡ón, este

revisa si en la víctima hay residuos de semen, por los que deberá de recoger la muestra y

esta deberá de ser almacenarla en el banco de ADN, o el semen puede estar como mancha

en la ropa interior de la vicl¡ma o en la del sospechoso, en el suelo, en la tierra, o en la ropa

de cama. Por lo que la muestra que util¡zaria el banco de ADN, saldría en el momento que

el médico forense real¡za el examen a la victima, ya que en la actualidad cuando se comete

estos delitos se analiza la muestra de semen que e¡ hechor ha dejado en la víct¡ma, pero

este no se almacena por lo que no se puede investigar si esta coincide con otras violaciones

anteriores, en los cuales el sindicado haya v¡olado a otras mujeres anter¡ormente quedando

impunes en esos casos. En conclusión el Banco de ADN se utilizaría para:

a) Recopilar las muestras b¡ológicas de las escenas de crímenes o en la prop¡a vict¡ma al

realizar el examen por el méd¡co forense;

b) Reproducir un perfil deADN de la ev¡dencia;

c) Convertir el perfil deADNen un código numérico;

d) lntroducir elcód¡go numér¡co en el programa de base de datos de ADN;

e) Buscar y encontrar cotejos.
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El banco de ADN tendr¡a que estar a c€rgo del lnstituto Nacional de C¡encias Forenses "

conocido tamb¡én con sus siglas lNAClF, quien lendría la obligación de trasladar los

archivos de ¡nformac¡ón genét¡ca al Ministerio Público para almacenarla en el Banco de

datos que estar¡a adscÍito mismo.

A manera de conclu¡r, se puede establecer que es evidente que la medicina forense util¡za

técnicas desarrolladas en el curso de la investigación sobre ADN para ¡dentif¡car

del¡ncuentes. Las muestras de ADN tomadas de semen, piel o sangre en el escenario del

cr¡men se comparan con el ADN del sospechoso; el resultado es una prueba que puede

util¡zarse ante los tribunales. La utilizac¡ón de restos orgánicos para identif¡car el ác¡do

desox¡mbonucléico (ADN) de una persona ha servido para identiflcar plenamente el origen

de la m¡sma.

Por ello, la creación del banco de datos de ADN puede llegar a ser muy úlil en Derecho

Penal guatemalteco, no sólo para identiflcar a una persona gracias a los restos orgánicos

encontrados donde se haya comet¡do un crimen en especial en delitos contra la libertad

sexual o en los que se ha ejerc¡do v¡o¡encia, sino tamb¡én para determinar la fi¡iación

biológica de una persona.

La creación del banco de datos de ADN fac¡l¡taría la labor del f¡scal investigador,

proporcionándole datos concretos y verídicos que pueden constituir prueba en el proceso

penal. En el proceso penal el ADN es capaz de revelar datos para ¡dentificar a la persona

que ha comet¡do el hecho delict¡vo.
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5.6. lnst¡tuto Nacional de C¡enc¡as Forenses

El lnst¡tuto Nacionalde Cienc¡as Forenses de Guatemala (lNAClF) surge de la neces¡dad de

un¡ficar los servicios forenses per¡c¡ales medianle el desarrollo científ¡co del trabajo que

realiza como institución autónoma, garanlizando la imparcial¡dad y conflabilidad de la

investigación técnica cientifica y contribuyendo a la determinación de la prueba cient¡fica

Su f¡nalidad es la de converlir los ¡ndic¡os en elementos útiles para el sistema de justicia,

mediante la realizac¡ón de anális¡s técn¡co c¡entíficos en materia forense y estudios médico

legales apegados a la objeiiv¡dad, transparencia y autonomía, fundamentados en ciencia o

arte. Es una institución auxiliar de la administrac¡ón de justicia, con autonomía funcional,

personalidad jurid¡ca y con patrimon¡o propio la cual t¡ene competencia a nivel nacional. El

INACIF estará integrado por los órganos siguientes:

A. Consejo D¡rectivo, es el máximo órgano del INACIF y estará integrado por:

a. El Presidente de la Corte Suprema de Justic¡a o su representante.

b. El Minisfo de Gobernación o su representante.

c. El Fiscal General de la República o su representante.

d. El D¡rector dei lnst¡tulo de la Defensa Pública Penal o su representante.

e. El Presidenle de la Junta D¡rect¡va del Colegio de Médicos y C¡rujanos de

Guatemala o su representante.

f. El Pres¡dente de la Junta D¡rectiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de

Guatemala o su representante.
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g. El Presidente de la Junta D¡rect¡va del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala o ---'-

su representante.

B. Dirección General: Es el órgano que se encuentra a cargo del D¡rector General del

INACIF qu¡en es el responsable de su buen funcionamiento. Será nombrado por el Consejo

D¡rectivo, dentro de los candidatos al concurso públ¡co de mér¡tos, que será convocado para

el efecto al menos con sesenta dias de antic¡pación conforme lo señala el reglamento

respect¡vo. Desempañara d¡cho cargo por el plazo de 5 años, pud¡endo ser releeclo una vez

más, ejerce la representación legal del mismo y le conesponde la ejecuc¡ón de sus

operaciones y la adm¡n¡stración interna. Es la autoridad adm¡n¡strativa y jefe superior de

todas las dependencias y de su personal.

C. Departamento Técnico Científico: Es el departamento que tiene a cargo del maneio de

todos los asuntos técn¡cos científicos, cuando se solicitan los serv¡c¡os del INACIF en algún

caso, por lo que el serv¡cio debe se solicitarse ya sea por el Ministerio Público o la ent¡dad

que corresponda.

D. Departamento Administrativo Financiero: este departamento maneja los fondos de los

que dispone el lNAClF.

E. Departamento de Capacitac¡ón: Este departamento l¡ene la func¡ón de capacitar a todos

los profesionales de las materias que se necesitan para el buen funcionamiento del INACIF

asi poder cumplir y desempeñar con éxito Ias finalidades del lnstituto.
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Actualmente el lnstituto Nacional

servicios los cuales son de mucha

penal ya que puede utilizarlos para

numefarse de la siguiente manera

A. Clínica forense:

B. Odontológica forense;

C. Antropológica forense;

D. Ps¡cología y Ps¡quiatría forense;

E. Dact¡loscópica forense;

F. Fisicoquím¡ca forense:

G. Sustanc¡as clntroladas;

H. Toxicología forense,

l. Documentoscopía y grafología forense,

J. ldentificac¡ón y reidentificación de vehículos;

K. Balística Forense:

L. Biología forense;

N. Sem¡nologia Forense;

Ñ. Tricología forense;

El banco d¡spondrá de

investigaciones penales,

y seguridad sexual.

'| !:: *..
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de Ciencias Forenses lNAClF, presta una ser¡e de

ayuda para el M¡nisterio Públ¡co dentro de un proceso

platear pruebas dentro de este. Dichos servicios pueden

los resultados de estudios genéticos que se real¡cen en las

especialmente en las que se investiguen delitos contra Ia libertad
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Por lo que los investigadores deben convert¡rse en verdaderos profes¡onales, en la

búsqueda de ev¡dencias que lleven al Épido esclarecim¡en¡c de un hecho delictivo,

ayudados por las herramienlas especifcas y necesar¡as, apoyados por laboratorios

especializados para procesarlos. A excepción de s¡tuac¡ones de incesto, en la mayoria de

los del¡tos sexuales la víctima no conoce al atacante, Io que hace muy dific¡l su

identificación.

En lales c¡rcunstancias, la prueba de ADN resulta una herramienta importante, porque, por

lo general, existen rastros, como el semen. directamente vinculados con el hecho que se

investiga. Pero local¡zar al agresor es una ardua tarea que no siempre logra su objetivo.

5.7 Valoración f¡nal

En consecuenc¡a, lo ideal seria crear el banco de ADN para ayudar ala justicia con llevar

ordenadamenle un registro de las personas que han sido acusadas de cometer el delito de

violación para ¡ograr cotejar la muestra del presuntos violador con las muestras que tenga el

banco de datos.

Por ello, la creación del banco de datos de ADN puede llegar a ser muy útil en Derecho

Penal guatemalteco, no sólo para ¡dent¡ficar a una persona gracias a los restos orgán¡cos

encontrados donde se haya comet¡do un crimen, en espec¡al en delitos contra la libertad

sexual o en los que se ha ejercido violencia, sino también para determinar la filiación

biológ¡ca de una persona. La creac¡ón del banco de datos de ADN facilitaría Ia labor del

f¡scal investigador, proporc¡onándole datos concretos y veridicos que pueden constitu¡r
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prueba en el proceso penal. S¡ b¡en es c¡erto, actualmente el INACIF presta dentro de sus

servicios especificos el llamado seminología forense, también es c¡erto que d¡cho estud¡o

solo sirve en el momento de! ataque sexual no así en el proceso penal ya que por carecer

de un banco donde se almacene d¡cha ¡nformac¡ón, la misma ya no puede ser utilizada en

nuevos procesos iniciados por estos mismos del¡tos los cuales quedarían impunes.
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1.

CONCLUSIONES

El gobierno guatemalteco, no cuenta con un sistema

del delito de v¡olación y abuso sexual que ayude

sociedad guatémalteca.
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de planificación de prevención

a erradicar este flagelo en la

2. En Guatemala ex¡sten registros que almacenan información relac¡onada a la

identidad de personas, no obstante, aún no se cuenta con un banco de datos, que

contenga un archivo de huellas genéticas. por lo que, para flnes criminal¡sticos el

ADN se utiliza para identificar a los sind¡cados, si se le ha ind¡viduaiizado, de lo

contrario no se Ie puede identlf¡car.

El ¡/¡nisterio Público es el ente encargado de establecer las formas de análisis y

recolección de los elementos encontrados en el lugar de la comisión de los delitos

que posteriormente serv¡rán de prueba, tiene como limitante para esclarecer los

delitos de v¡olac¡ón sexual, Ia falta de un banco de datos que contenga archivos de

ADN, que facilite la ráp¡da identificación del sindicado.

4. El Estado de Guatemala, cuenta con una lnstitución especial¡zada que se encarga

de analizar en los delilos de violación sexual los elementos genét¡cos encontrados en

la víctima, pero su función es únicamente para un caso concreto o actual ya que

cuenta con un arch¡vo de ADN especif¡co para buscar la relación que pueda existir

en casos anter¡ofes
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5. La falta de un banco de datos de ADN, provoca que la mayoría de los delitos de

violación sexual no puedan ser investjgados ni resueltos ya que no se cuenta con la

ev¡dencia para identificar al sindicado.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el M¡n¡sterio Público como órgano encargado de la persecuc¡ón

penal, cuente con personal capac¡tado para poder llevar a cabo de una forma

espec¡alizada la recolección de muestras obtenidas tanto en las víctimas de v¡olación

como en el lugar de la comis¡ón de dichos del¡tos, porque con ello se daría seguridad

a ¡a ¡nvest¡gación que se realiza.

2. El Estado de Guatemala, debe procurar la creac¡ón de un Banco de datos de ADN

porque es necesario que el Ministerio Público cuente con un archivo genét¡co y así

poder ident¡ficar de una manera más ráp¡da a los responsables de los del¡tos de

v¡olación sexual.

3. Que las autoridades del gobierno guatemalteco, aprueben la creac¡ón de un banco de

datos de ADN, con el objeto de contar con los medios de prueba necesarios para

l¡gar a una persona a quien se le slndique ¡a com¡sión de un delito de v¡olación

sexual, porque med¡ante los archivos contenidos en e¡ banco de datos se podría

determ¡nar si el sind¡cado ha cometido el m¡smo del¡to en diferenles ocas¡ones.

4. El Congreso de la República de Guatemala, debe reformar la Ley Orgánica del

lnst¡tuto Nac¡onal de Ciencias forenses (INAC¡F), con el objeto de que en la misma

se regule la creac¡ón del Banco de datos de ADN que sirva como ente auxil¡ar

del Min¡sterio Público y porque facilitará la ¡nvest¡gación de los del¡tos de v¡olac¡ón

sexual

..1::;'' 'i.t).
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Al ser reformado el Decreto número 32-2006 del Cong.eso de la República de

Guatemala Ley Orgánica del lnstituto Nacional de Ciencias Forenses, es necesario

que el Ministerio Públ¡co y Corte Suprema de Just¡cia. trabajen de manera conjunta.

para establecer los mecanjsmos que permitan la eficacia del banco de datos de ADN

para resolver los casos de del¡tos de violación sexual, porque esto podría

proporcionar los datos concretos y verídicos que puedan constitu¡r prueba en el

proceso penal.
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