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Doctor
Bonerqe Am¡lcar ¡rejía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Soc¡ales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Distrnguido Doctor lvlejía Orellana:

Le informo que de conformidad con el nombramiento emitido por el despacho a su cargo de
fecha 01 de agosto de 2012, procedi a practicar la asesoria del trabajo de tesis del bachiller
ADIB ZAID MARROQUIN LOPEZ, denominada, "ANALISIS JURIDICO DOCTRINARIO
SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS INTERCEPTACIONES TELEFóNICAS Y OTROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO MÉTODO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA
ERRADICAR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA" y después de la asesoría encomendada, le
doy a conocer lo siguiente:

a. El contenido de la tesis es científico y técnico, además el ponente utilizó la legislaoón y

doctrina acordes, redactando la misma de forma adecuada, empleando un lenguaje
apropiado y se desarrollaron de manera sucesiva los distintos pasos correspond¡entes al
proceso investigat¡vo.

b En este trabajo de investigación científica se utilizó el método deductivo, que en virtud del
análisis de los hechos que aparecen en la investigación se originaron argumentos sobre las
observaciones efectuadas que llegaron a conclusiones partrculares. Asimismo, se utilizó
el método histórico, pues en la investigación se analizaron situaciones pasadas y
acontecimientos históricos que son parte deltema. Se utilizaron técn¡cas bibliográficas, citas
textuales y de paráfrasis, que ayudaron a plasmar el marco teórico. En definitiva el
trabajo de tesis se ajusta a los requenmientos cientificos y técnicos que se deben cumplir
de conformidad con la norma respectiva, la metodología y técnicas de investigación
utilizadas.

c Eltema es de actualidad e importante en mateia de derecho penal.

d. El tema de la tesis es una contribución científica y de útil consulta tanto para profesionales
como para estudiantes, en donde el ponente da conocer un amplio contenido dockinario y

Jurídico relacronado con los elementos sobre la efectividad de ¡as interceptaciones
telefón¡cas de conformidad con la legislación penal guatemalteca.
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Lic. Otto Rene Arenas Hernández
Abogado y Notario
I Av. 13-39 zona 1

Teléfono: 54120813
Guatemala C.A.

e. La redacción de las ccnclusiones y recomendaciones a que arriba el autor son impodantes
y necesarias para mantener el ordenam¡ento juridico en armonia con lo establecido en
la Constitución Política de la República de Guatemala, asi ccmo la inconstitucionalrdad de
las interceotaciones telefónicas pues es clara su contrariedad con la Carta lvlagna y por lo

tanto una violación a los derechos garantizados en la norma de mayorJerarquia.

f. En virtud de lo anierior manifestado opino que el presente trabajo constituye un aná|sis
jurídico y es conveniente que la tes¡s pueda continuar con el trámite que en lo sucesivo se
intitulara. "ANALISIS JURIDICO DOCTRINARIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
MÉToDo ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA ERRADICAR LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA",

En mi calida de ASESOR emito DICTAMEN FAVORABLE pues cumple con todos los
requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tes¡s de
Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y del examen Público, debiendo en consecuencia
continuar con su trámite para que la presente investigación sea discutida en el examen público
de tesis correspondiente.

Con muestras de mi consideración y estima de usted muy atentamente.

e Arenas Herná
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UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES,
Guatemala, 15 de noviembre de 2012.

Atentamente, pase al LICENCIADO ARSENIO LOCON RIVERA, para qúe proceda a revisar el
Lrabajo de tes¡s del estudiante ADIB zAlD l\¡ARRoouiN LÓPEZ. inlitulado: 'ANÁLlsls
JURIDICO DOCTRINARIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS INTERCEPTACIONES
TELEFÓNICAS Y OTROS IVEDIOS DE COI\¡UNICACIÓN CO¡.4O METODO ESPECIAL DE
INVESTIGACIÓN PARA ERRADICAR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA".

N¡e permito hacer de su conoc¡mjento que está facultado pata rcalizat las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejolar la investigación, asimismo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Artículo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de Licenciatu.a en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanio el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido
cientifco y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de invest¡gación utilizadas, la
redacción, los cuadrcs estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliog€fía utilizada, si aprueban o desaprueban el
trabajo de investigación y otras consideraciones que esiimen pertinentes".

DR, BONE
JEFE DE

cc.Unidad de Tesis
BAN/O/iyr.

GE AMILCAR [,1EJiA dR
UNIDAD ASESORIA D
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Ciudod de Guotemolo.

Guatemala. 6 de febrero de 2013.

Doctor
Bonerge Amilcar Mej¡a Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Cienc¡as Jurídicas y Sociales
Universidad de San Cados de Guatemala

Distinguido Doctor Mejia Orellana:

En cumplim¡ento del nombramiento de fecha 15 de nov¡embre de 2012, proc.edi a
practicar revis¡ón . de la tesi.s del bachiller ADIB ZAID MARROQUIN LOPEZ,
denominada, "ANALISIS JURiDICO DOCTRINARIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE
LAS INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO MÉTODO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA ERRADICAR LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA" y como consecuencia em¡to el s¡guiente dictamen:

1.- Del tema investigado revisé el conten¡do cientifico y técn¡co del análisis jurídico y
doctrinario de la efectiv¡dad de las interceptaciones telefónicas y otros medios de
comunicac¡ón como método especial de invest¡gación para erradicar la del¡ncuencia
organ¡zada. Y así fortalecer los mecanismos para prevenir dicho flagelo, el
planteamiento es un problema juridico-socia¡.

2.- Rev¡sé detenidamente los capítulos de la presente investigación, los que tienen un
orden lógico que se refleja en la redacción clara y precisa de los temas y subtemas
desarrollados en la investigación. El sustentante realizó la tesis utilizando los métodos
analítico, s¡ntético, inductivo, deductivo y la técnica bibliográfica, la metodolog¡a y
técnicas de investigación, son adecuadas para el desarrollo deltema.

3.- Eltema es de actualidad e ¡mportante en materia de derecho penal.

4.- El sustentante brinda un aporte jurídico, enfocándolo desde el punto de v¡sta
doctrinario y legal determinando la efectividad de las interceptaciones telefónicas y
otros medios de comunicación para erradicar ¡a delincuencia organizada.
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Licenciado. Arsen¡o Locon Rivera
Abogado y Notorio
Teléfono: 53188233

6 Avenida 0 60 Torre Profes¡onol ll Of¡cino 401, 4 n¡vel, Zona 4.

Ciudod de Guotemolo.

5.- En las conclus¡ones y recomendaciones se encuentra lo importante de la
¡nvestigación en virtud que mediante las recomendaciones se establece la necesidad
de reformar la Ley Contra el Crimen Organizado, y en las conclusiones se determ¡na
que actualmente no existe un control adecuado sobre las interceptaciones telefónicas.

6.- En virtud de lo anterior manifestado opino que el presente trabajo constituye un
análisis juridico y es conven¡ente que la tes¡s.pueda continuar con el trámite, que en lo
sucesivo se intitulara. "ANALISIS JURIDICO DOCTRINARIO SOBRE LA
EFECTIVIDAD DE LAS INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO MÉTODO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA
ERRADICAR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA".

En m¡ calida de REVISOR emito DICTAMEN FAVORABLE pues cumple con todos los
requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen Público, debiendo en
consecuencia continuar con su tramite para que la presente investigación sea discut¡da
en el examen público de tesis correspondiente.

Con muestras de m¡ consideración y estima de usted muy atentamente.

dq.y Notario
egiado
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INTRODUCCION

El tema de tes¡s se el¡gió debido a la importancia del estud¡o de la efectividad de las

interceptaciones telefónicas como método especial de ¡nvest¡gación para erradicar la

delincuenc¡a organizada, y así poder facilitar e identificar a estos grupos de la

delincuencia organizada.

Guatemala se encuentra frente a estructuras criminales b¡en organizadas, que se ve en

la necesidad de utilizar los métodos espec¡ales de investigac¡ón como lo es las

interceptaciones telefónicas que vienen a ser una herramienta muy valiosa para el

combate frontal a la delincuenc¡a organizada. La hipótesis fue comprobada, ya que con

la creación de un aparato tecnológico informático y vanguardista adecuado y eficaz que

se regule legalmente para identificar exactamente a través del nivel fónico y acústico la

voz de una o varias personas objeto de investigación en una escucha telefónica y lograr

determinar su posible participación y/o culpabilidad en el proceso penal. Los objet¡vos

fueron alcanzados, al determ¡nar la importancia de que sea creada la leg¡slación

adecuada para que las interceptaciones telefón¡cas sean una herramienta efectiva y asi

evitar el avance que ha ten¡do el crimen organ¡zado en Guatemala.

La tesis se divid¡ó en cuatro capítulos: El primero capítulo describe todo lo relacionado

al crimen organizado, definición, diferentes organización en el mundo, delincuencia

organ¡zada transnacional, tendenc¡as modernas de las organizac¡ones cr¡minales en el

mundo, estructura t¡pica de las organ¡zac¡ones delincuenc¡ales transnacionales, ley

contra la delincuencia organizada y sus característ¡cas; el segundo trata sobre las

instituciones que partic¡pan en las interceptaciones telefónicas, M¡nisterio públ¡co,

concepto, función del Ministerio Público como ente encargado de las solicitudes de

interceptaciones telefónicas, lnsiituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala,

secc¡ón de acúst¡ca forense, función de la sección de acústica forense, d¡ctamen del
perito profes¡onal; el tercer capítulo se desarrolla conceptos tales como, sistemas para

generar la voz humana, concepto de fonoaudiología, conceptos básicos sobre la

generación de la voz humana, como se real¡zan las interceptac¡ones telefón¡cas en la
(i)



actual¡daC, batvox como herram¡enta líder en el ámbito forense, su aplicación y

efectividad. universidades latinoarner¡canas que inciüyen la carrera o profesión de nivel

super¡or universitario con carácter cientifico de estud;o de la fonoaudioiogia; el cuarto

capítulo se ref¡ere a los métodos especiales de invesiigación, objeto, interceptaciones

telefónicas y otios medios de comunicación, requisitos para las intervenciones

telefónicas, legitimación de !a autoiización de las ¡nterceptaciones telefónrcas, principios

y derechos vulnerados por las escuchas telefónicas, derecho de secreto de las

comunicaciones.

Los métodos utilizados fueron: El analit¡co, oue cc,nsiste en descomponer el todo en sus

elementos o partes para esiud¡ar cada una de éstas Dor separado con la finalidad de

establecer el fenómeno; el sintético que, contrario al anierior, nos permite integrar las

diversas partes en un todo significat¡vo; el ¡nductivo, con el cual se obtuvieron

propiedades generales a partir de las propiedades singulares, enfocando el tema de

manera particu¡ar¡zada o indiv¡dual, tanto en aspgctos doctrinarios, como legales y

prácticos, para poder concluir en razonamientos generalizados relacionados la

leg¡sl3ción guatemalteca en materia de delincuencia organizada especificamente la

efectiv¡dad de las interceptacicnes ielefónicas. Y por úi:imo ei deductivo, que parte de lo

general hacia las características singulares o pariiculafes del objeto de estudio.

Las técnicas utilizadas son: La bibliográfica, en la cuai se obtuvo maierial bibliográfico y

documental en cuanto a la investigación la efectividad de las interceptaciones

telefónicas, utilizando para esio leyes, textos, documentos, diccionarios jurídicos,

encicloped¡as; técnica cie fichas. se procedió a tabular los datos obtenidos de la

invest¡gación en fichas para su posterior iranscripc¡ón al trabejo final.

Es fundamental que el lnsi¡tuto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, cuente

con la sección de acústica forense, capacite al perscnal y que las universidades dei

país incluyan en el pensum Ce estudio la fonoaud¡ología y que las interceptac¡ones

telefónicas sean una herramienta coflfiable en e¡ proceso penal.

r ii)



CAP¡TULO I

1. El cr¡men organ¡zado

La palabra organización la conceptualiza el diccionario de la Real Academia Española

como: "Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de

determinados fines"1.

Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario de la Real Academia Española,

se observa que el significado de la palabra delincuencia estriba en la manera ilícita con

la que actúan una o varias personas, con la f¡nalidad de cometer delitos.

El fenómeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha venido

evolucionando. De igual manera, la criminología como campo del conocimiento ha

mostrado los diferentes aspectos de su evolución en la expl¡cación y comprensión de la

cr¡minalidad. Desde las concepciones ántropológicas y f¡sonomistas, pasando por las

sociológicas, ecológicas, el delito ha sido considerado como un fenómeno ¡nevitable,

parte integrante de la sociedad, el delito es normal, ya que una soc¡edad exenta de

delitos es del todo impos¡ble, y es parte ¡ntegrante de toda sociedad sana. Los hechos

criminales son vistos de una manera d¡ferente a la concepción trad¡cional del

del¡ncuente como un sujeto enfermo y anormal; para la criminología actual, el

Real Academia Españoia. D¡ccionar¡o de la lengua española. pág. 651
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del¡ncuente no es ahora un parásito ni un ser extraño en el seno de la sociedad, sino

que es ante todo un regulador de la vida social, e incluso fuente de crecim¡ento

tecnológ¡co, c¡entíf¡co y renovador de los sent¡mientos sociales.

Es por esto, que frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera

individual. en la actualidad se observa una evolución hac¡a una forma de criminalidad

como empresa. LoS grupos del¡ncuenciales se caracterizan por encontrarse en

condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad

pol¡tica y económica. El incremento geométrico de la actividad criminal organ¡zada con

capac¡dad económ¡ca fuerte, ejerciendo su poder a través de la violencia, así como la

del ejercicio de man¡pulación y corrupción en amplios sectores del sistema político y

estatal, es hoy en día un fenómeno altamente productivo y cada vez más sof¡sticado. La

instauración del mercado global y la aldealización del mundo a través de la libertad de

comercio, han sido factores decisivos en la conformac¡ón de grupos criminales

organizados. En opin¡ón de Blanco Cordero -las tradicionales Cosa Nostra, Camorra,

N' Drangueta, los Yakusas Japoneses, las triadas chinas, los carteles de las drogas

Colomb¡anos, Mexicanos, Peruanos y Norteamericanos, las organizaciones Rusas,

Turcas, Curdas, ltaloamericanas, etc., representan un volumen económico anual

estimado en un billón de dólares, tres veces superior al presupuesto nac¡onal francés y

más del 50% de esta cifra, 500.000 m¡llones de dólares se ¡nyecta en el c¡rcuito

f¡nanciero internacional con capac¡dad de producir rentab¡lidad"2.

2 Blanco Cordero Cr¡m¡nal¡dad organizada y mercados ilegales pág 214.



Armas, drogas, ¡nformación industrial y militar, dinero de or¡gen ilícito, materiales

rad¡oactivos, mano de obra, tráf¡co de personas, órganos humanos, embriones, obras

de arte, animales, etc., son bienes cuyo intercambio a n¡vel mundial ha generado un

nuevo sector de la econom¡a mund¡al.

Grupo de acción financiera norteamericano; las principales fuentes de ganancias

ilegales son: el tráf¡co de drogas, el fraude bancario, los fraudes con tarjeta de créd¡to,

insolvenc¡as punibles y los del¡tos societarios. Una gran parte del dinero de origen ilegal

que ingresa al sistema financ¡ero, procede de la crim¡nalidad organ¡zada. A nivel

internacional, los grupos criminales más ex¡tosos se ub¡can en ltalia, Japón, Colombia,

Rusia, Europa del Este, Nigeria y el lejano Oriente. Las asociaciones criminales se

caracterizan por su elevada complejidad a nivel organizativo, que adoptan modelos y

estructuras de tecnología de punta, lo que ha llevado a algunos investigadores como

Kaiser, Solans, Arlacchi, a *calif¡car el hecho como industria del crimen, empresas

criminales o multinacionales del crimen '

Si bien es cierto, que la organización criminal es considerada como tal, por la ejecución

de actos delictivos, esta no se fundamenta en el ejerc¡cio de cometer el delito, su

función principal como lo es la renlabilidad económ¡ca, y el delito constituye solamente

un instrumento para la consecución en primera linea de fines materiales, para cuya

extens¡ón el grupo se puede servir también, y de hecho se sirve, de medios ilegales.

' GAFI F¡nanancial acl¡on task force on money laundering, typolog¡es. páq. 1O



El accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal, es decir, el máx¡mo de

ganancias económicas. Pero si ta¡ f¡n se puede alcanzar recurriendo a medios legales,

entonces estos relevaran a los medios criminales.

En otras palabras, la organ¡zación delincuencial realiza negoc¡os tanto legales como

ilegales según su conveniencia.

Las organizaciones crim¡nales y a las organizaciones legales como empresas

comerc¡ales, desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su

f¡n fundamental es obtener el máx¡mo de rentab¡l¡dad. Y si observamos que muchas

organizac¡ones legales, legit¡mamente constitu¡das ejecutan acciones abiertamente

ilega¡es para incrementar sus gananc¡as, como es el caso de la evasión de impuestos,

despidos sin indemnización, ocultamiento de ¡nformación aduanera, sobornos,

alterac¡ones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande.

Esta reflexión nos conduce a señalar, que hay una cojncidencia en cuanto a los med¡os

emp¡eados. para conseguir sus fines.

La delincuencia organizada actúa con criterios empresariales claramente establec¡dos,

planificando sus actividades de acuerdo con los cr¡terios económicos de la oferta y de la

demanda, contemplando el impacto de la acción investigat¡va y penal¡zadora del

estado, situac¡ón que les permite regular el alza o la baja de precios.
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l.l. Def¡nic¡ón

Según Wikipedia el crimen organizado o delincuencia otganizada -es la denominación

que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que se organizan

para cometer acc¡ones delict¡vas, asi como al tipo de delito imputado por dicha

conducta. Entre dichas acciones suelen encontrarse el tráfico de drogas, armas,

réplicas de obras artíst¡cas o tesoros arqueológicos, robo de vehiculos, terrorismo,

secuestro, trafico de indocumentados, genocidio, etc."a.

De ahí que el crimen organ¡zado haya sido conceptualizado como una sociedad, que

busca operar fuera del conlrol del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de

delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y

disciplinadas como cualqu¡er corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas

con rigidez.

1.2. Diferentes organ¡zac¡ones cr¡minales en el mundo

La mafia italiana, término utilizado para referirse a la maf¡a ¡taliana, Camorra Napoljtana

Calabrian Ndrangheta y a la Apulian Sacra Corona Un¡ta conoc¡das por su conex¡ón a

otros elementos del crimen organizado como los carteles colombianos del tráfico de

drogas.

r http://es wikipedia org/wiki/Crimen_organizado 1 1tOAt2O12



Crimen Organizado Ruso, tiene como base el legado de los grupos crim¡nales

organizados que aprovecharon la ineficiencia de la economía soviética, y que ahora

aprovecha los escasos controles del post comunismo, estos grupos ¡ncluyen personas

de todos los antiguos estados sov¡éticos, ¡ncluyendo mayormente a rusos, ucranianos,

georg¡anos, son conocidos por sus conexiones al crimen organizado de Estados Unidos

de Norte América y Europa Occ¡dental.

Triadas ch¡nas, Operan en su mayoria desde Hong Kong y Taiwán, en lugar de hacerlo

en terr¡tor¡o chino, es un grupo altamente fluido que se basa en la filiación étnica. Está

comúnmente involucrado en el tráf¡co de drogas, prostitución, juegos, apuestas,

extorsión y tráfico de personas. Han desarrollado su presencia mediante la dispersión

de estructuras sim¡lares a otras regiones.

Yakusa Japonesa, son pand¡llas de bases que están ligadas con algunos crímenes

transnacionales, principalmente tráf¡co de drogas y contrabando de personas para la

prostitución, sus actividades se centran en Japón, sureste as¡ático y los Estados Un¡dos

de Norte América.

Carteles colombianos y otros sudamericanos, están altamente especializados en las

fases de producc¡ón y transportación de cocaína, heroína y marihuana, desde Bol¡via,

Perú y Colombia, hac¡a los Estados Unidos a través de América Central, l\¡éxico y el

Caribe. Los grupos insurgentes de Colombia y perú también se han involucrado en este
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t¡po de crimen organ¡zado y nuevas organ¡zac¡ones criminales transnacionales como las

maras están creciendo med¡ante la aplicación de la violencia en l\¡éxico, El Salvador y

Centro América.

Crimen organizado niger¡ano, estas organizaciones transnacionales toman ventaja de

las normas y leyes débiles de su pais y se propagan en todo el mundo, para

involucrarse en tráfico de drogas, fraude financiero computarizado, de correo y otras

varias formas de actividades rlegales

. Los zetas: según Wikipedia -Es una organización cr¡minal mexicana, cuyo princ¡pal

negocio es el narcotráf¡co, el robo de autos, el homicid¡o, la extorsión. Se formó a part¡r

de un grupo de militares que desertaron del grupo aeromóv¡l de fuerzas espec¡ales,

grupo anfib¡o de fuerzas especiales y de la brigada de fusileros paracaid¡stas del

Ejército Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de

Chiapas y único grupo ant¡guo de élite que fueron entrenados por la Agencia Central de

lntel¡genc¡a de los Estados Unidos, comandos de asesoría militar de la Sayeret lvlatkal

israelí. Por tanto, recibieron entrenamiento de élite que ¡ncluyó manejo de armas

sofisticadas y trabajo de contrainsurgencia. De acuerdo con la procuraduría General de

la República, al menos 40 ex ¡ntegrantes de los Gafes se han integrado a las filas de los

zetas. Además, están integrados en los zetas un indeterminado número de antiguos

soldados de las fuerzas especiales de Guatemala-'

'http:// es wikipedia org lwikilLas-zetas 11n812O12



A principios del mes de marzo del 2010 se conf¡rma la separac¡ón de facto de Los zetas I '

del Cártel del Golfo. Las últ¡mas investigac¡ones han arrojado que este grupo delictivo

ha comenzado a reclutar civiles jóvenes, incluso menores de edad, así como

inmigrantes ilegales que intentan cruzar Ia frontera de México con los Estados Unidos.

Su área de influenc¡a originar¡a era Tamaulipas pero más tarde extendieron su actividad

a Nuevo León y Coahuila. También se han reportado movim¡entos en Nayar¡t, Sonora,

S¡naloa, Los lVlochis, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potos¡,

Durango, Tabasco, Campeche, Guanajuato, Querétaro, San Juan del Rio, Veracruz,

Oaxaca y Tlaxcala. Asimismo los sicar¡os que acompañan a estos grupos organ¡zados

de delincuentes son sanguinarios y un sicario 'es una persona que mata por encargo a

camb¡o de un precio. Es una figura conoc¡da por el derecho romano que reguló

especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se conducían estos

asesinos, mediante la lex Cornel¡a de s¡cariis et venefic¡s ley Cornelia sobre

apuñaladores y envenenadores del año 8'1 antes de nuestra era. Su nombre proviene

de la sica, puñal o daga pequeña, facilmente ocultable en los pliegues de la toga o bajo

la capa.

Su actividad estuvo vinculada en principio a la política, actuando en las asambleas

populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus

enemigos contrarios polit¡cos de sus amos o simpatizantes -cl¡ente- de ellos
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lamentándose ostensiblemente después del

Literalmente sicarius signif¡ca hombre-daga"6.

hecho para escapar de la detenc¡ón.

1.3. Del¡ncuenc¡a organ¡zadatransnacional

La frontera o los limites entre la delincuencia, narcotráfico, terrorismo y otros delitos

transnacionales, han desaparecido, los hechos y casos estudiados demuestran esta

h¡pótesis, asi los delincuentes no se dedican exclusivamente a la comisión de delitos,

con fines de lucro, o los narcotraficantes se dedican exclusivamente a la producción,

refinación y venta, de estupefacientes, o los terroristas realizan sus acciones con fines

polít¡cos, los terroristas, a menudo con el apoyo de la delincuencia, con frecuencia

cambian de identidad, unas veces actúan como delincuentes, otras como terroristas.

Sus estructuras organizadas en redes, les permiten aunar fuerzas, consciente o

inconscientemente de sus respectivas identidades, y es conocida también la conexión

entre los terroristas y los narcotraficantes, especialmente en el área andina.

Estos grupos pueden trabajar directamente juntos o a través de sus facilitadores. por

ejemp¡o, en Los Ángeles, la misma escuela de ¡diomas que proporcionó documentos de

v¡sa a algunos de los secuestradores del 11 de sept¡embre, también los proporcionó

para las prost¡tutas de una importante organizac¡ón de trata de personas. A cambio,

6 http://es wikipedia.org lwlkilsicaio 2OtO8t2O12



esta organizac¡ón se dedicó a robar ident¡dades que podían facilitar las actividades

terroristas.

Aunque generalmente conc¡bamos a la actividad delincuenc¡al transnacional como

producto de la g¡obalización, es importante destacar el trabajo investigativo de Lou¡se

Shelley, al demostrar que tanto la delincuencia organizada como el terrorismo se han

movido históricamente a través de fronteras. Ya en los años treinta, miembros de la

mafia ital¡ana en Estados Unidos estaban viajando a Kobe, Japón y a Shanghai, China,

en busca de drogas, y miembros de var¡as agrupaciones delictivas estadounidenses se

refugiaron en China para eludir el brazo de la ley de Estados Unidos. Miembros del

Ejército Republicano lrlandés encontraron santuar¡o en comun¡dades irlandesas en el

extranjero, que tamb¡én proporcionaban apoyo financiero a la organización en lrlanda.

La delincuenc¡a organizada transnacional se ha convertido en una empresa, con fines y

objet¡vos claros, tal cual como una empresa que se diversifica y abre sucursales en

estados que presentan facilidades para sus actividades delictivas, m¡entras la actividad

comerc¡al y empresarial está regulada por la ley, los grupos delictivos transnacionales

explotan libremente las lagunas legales de los sistemas juríd¡cos estatales para ampliar

su campo de acción. Viajan a regiones donde no pueden ser extrad¡tados, radican sus

operaciones en paises donde las autor¡dades encargadas de la ejecuc¡ón de la ley son

corruptas o inef¡caces, y blanquean su dinero en países que protegen el secreto

bancario o tienen escasos controles reales.
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"Existe además una falencia que es aprovechada por la delincuencia transnacional que

consiste en la jurisdicción territorial limitada de los pa¡ses, los espacios de oportunidad

que dejan los sistemas jurídicos Dor la diversidad de culturas jurídicas y la diferencia en

la apl¡cación de las políticas criminales T. Al respecto los organismos multilaterales

globales y regionales, han propic¡ado la realización de estudios, reuniones,

legislaciones tipo para que puedan ser adoptadas por los diferentes países, con la

finalidad de homogeneizar la legislación, y evitar la impunidad de los del¡ncuentes

internacionales.

1.4. Tendenc¡as modernas de las organizac¡ones crim¡nales en el mundo

Tal como lo hemos señalado, la delincuenc¡a organizada transnacional, actualmente es

cons¡derada como la princ¡pal amenaza a la seguridad, y está estrechamente ligada a

las zonas de conflicto, a las regiones en las cuales los estados son déb¡les, éstas

condic¡ones circunstanc¡ales son aprovechadas para tender sus redes e infraestructura

y desarrollar todo tipo de actividades criminales, siendo necesario conocer las nuevas

formas o estructuras de este tipo de infractores a la ley.

7 PNuFID-Perú, NAS. La lucha contra la del¡ncuencia o.gañ¡zada y la corrupc¡ón pág 1O

11



Así en 1995 la Organización de Nac¡ones Unidas identif¡có .18 especies o categorías de

delitos transnacionales, entre ellos tenemos:

. Lavado de dinero

. Activ¡dadesterroristas

. Robo de arte u objetos culturales

. Robo de propiedad ¡ntelectual

. Tráfico ilíc¡to de armas

. Secuestro de aeronaves

. Pirater¡a marítima

. Fraude a aseguradoras

. Crímenes por medio de computadoras

. Crímenes ambientales

. Trata de personas

. Tráfico de órganos humanos

. Narcotráfico

. Bancarrotafraudulenta

. lnfiltración de negocios legales

. Corrupc¡ón
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Soborno de funcionar¡os públicos

Soborno de dignatarios de padidos políticos

Esta diversidad de actividades crim¡nales, se consolida a partir de la década del año 90,

al finalizar la guerra fría, debido al ased¡o y persecuc¡ón que sufrieron las grandes

organizaciones del¡ncuenciales, por parte de los organismos judiciales y pol¡c¡ales a

nivel ¡nternacional, esta represión ocasionó el desmantelamiento, la autodisolución o

reorgan¡zación de un gran número de organ¡zaciones, que se diversificaron en

act¡vidades criminales más pequeñas, con elfin de ser menos visibles u ostentosas.

Sin embargo las organ¡zaciones delincuenciales con una visión criminal más amplia se

ded¡caron al lavado Ce dinero, y como lo manifiesta Pedro Echeverria resulta d¡fícil y

sumamente complejo, por la carencia de base de datos confiables, estimar el monto de

dinero ¡lícito que se incorpora a la economía legal a través de d¡versos métodos. El

informe de las Naciones Unidas del año 1997 estima el monto anual del negocio de la

del¡ncuencia organizada en US$ 400 mil millones. Por su parte, el Fondo lvlonetario

lnternac¡onal lo ubica, para el año de 1998, entre 2 y 5o/o del Producto lnterno Bruto

mundial"s.

u 
Echeverría, Pedro. Reseña del desarrollo de s¡stemas nacionales contra la leg¡timac¡ón de

recursos de procedenc¡a ¡lic¡la en els¡stema tinanc¡ero y en los mercados de capitales de algunos
países de Amér¡ca Lalina. Pá9. 12.
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lgualmente, el Fondo Monetario lnternacional, basado en investjgaciones empiricas

ind¡rectas de carácter macroeconómico y en los estudios sobre el crimen organ¡zado,

concluye que el mov¡miento de capitales ilícitos afecta las macro variables de la

economía. Por lo tanto, en el ámbito de cada pais, mov¡mientos ilícitos de recursos

financieros pueden influir en variables tales como los tipos de interés y la tasa de

cambio. En el ámbito ¡nternacional, los movimientos de capital de procedencia ilegal

podrian ejercer un efecto desestabilizador de las economías, debido a la integración

cada vez mayor de los mercados financieros mundiales.

Otra actividad criminal que es considerada como principal amenaza en varios paises,

es la corrupción de funcionar¡os públicos, deb¡do a su capacidad de corroer las

estructuras básicas de un estado, causando la ¡nestabilidad política y la

ingobernabilidad, porque su interés se centra en crear conflictos internos para que las

autoridades se ocupen en las soluciones y se despreocupen de sus act¡vidades ilícitas,

o invierten en campañas de políticos para lograr inmunidad y protecc¡ón.

La redacción de la BBC mundo señala que uno de los casos de narco pol¡tica es .,la

invest¡gación sobre los fondos de la campaña política del ex presidente colombiano

Ernesto Samper, que según declaraciones de su ex ministro de defensa, lo acusa de

haber aceptado 6 millones de dólares, para la campaña politica que lo llevó a la

presidencia en el periodo 1994-1998"e.

e Redacc¡ón BBC mundo, del 14 de febrero del 2OO7 Pág 10.
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Se calcula el costo anual de la corrupción en $ 500 millardos, similar al tráfico de drogas

ilicitas. Como podemos aprec¡ar las cifras son exorbitantes, que prácticamente

equivalen a la deuda externa de var¡os países que tienen economías en desarrollo.

'1.5. Estructura típica de las organ¡zac¡ones del¡ncuenc¡ales transnac¡onales

En el contexto policial latinoamericano me atrevería a decir que en el Organ¡smo

Judicial también existe un desconocimiento sobre este tema, debido a var¡as

circunstancias como: la visión local sobre la represión de la delincuencia, la falta de

doctrina y l¡teratura sobre el tema, aunque existe una buena cantidad en el idioma

inglés, pero s¡n duda, la falta de un enfoque internacional de estas organizaciones

estatales, ha sido aprovechada por las organizaciones delincuenciales transnacionales.

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnac¡onal,

ha sido el punto de part¡da, para que expertos en el tema, expongan sus trabajos

invest¡gativos sobre este fenómeno del¡ncuenc¡al bajo el ausp¡cio de la ofic¡na de las

Nac¡ones Unidas, sobre las drogas y el crimen.

En un estudio sobre 40 organizaciones criminales transnacionales, realizado en 16

países, se destaca su gran mov¡l¡dad y capacidad de adaptación, deb¡do a que ut¡lizan

una diversidad de t¡pos de estructuras y redes basadas en aglomerac¡ones de

diferentes tamaños, y que pueden agruparse en varios tipos, desde organizaciones
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jerárqu¡cas o piram¡dales con códigos estrictos de discip¡ina, hasta las redes criminales

que se integran con ocasión de aprovechar una activ¡dad de delincuenc¡a temporal, y

luego se d¡suelven, entre ellos tenemos:

. Jerárqu¡cos: Este t¡po de estructura es usada generalmente por grupos que

pertenecen a una misma ¡dentidad étnica, geográfica o social, además disponen de

estructuras regionales, que tienen poder de dec¡s¡ón independiente de la autoridad

central.

. Jerarqu¡as de aglomerados; Se caracter¡za por la reun¡ón de varias organizaciones

cr¡minales con diferentes estructuras internas, pero que se encuentran subordinadas

a una autoridad central, que se encarga de impartir las disposiciones sobre las

operaciones del¡ncuenciales y de coordinar su integración.

. Grupos nucleados: Son grupos más flexibles y cambiantes, que reúnen un número

pequeño de individuos que se asocian de manera frecuente para explotar diversos

frentes de la actividad ilegal, y para cumplir este objetivo reclutan a personas que

tienen habilidades y destrezas determinadas, es decir especialistas.

. La red criminal: Se caracteriza por su flexibilidad, porque gira en alrededor de las

actividades de personas claves que permanentemente están involucradas en

alianzas cambiantes y fugaces, estos ¡ndiv¡duos generalmente no se consideran



delincuentes, tampoco son considerados por otros como tales, sin embargo su

ocupac¡ón rutinar¡a se basa en coal¡c¡ones en torno a oportunidades para mezclar las

gananciaS legales con las ¡legales

1.6. Convención de las Naciones Un¡das contra la Del¡ncuenc¡a Organ¡zada

Transnac¡onal

El propósito de la presente Convención, es promover la cooperación para prevenir y

combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacjonal

La Convención de las Naciones Unidas contra la Del¡ncuencia Organ¡zada

Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2OOO y aprobada

med¡ante el Decreto número 36-2003, tiene como propósito promover la cooperación

para prevenir y combat¡r eficazmente la delincuencia organizada transnacional,

compromet¡éndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislat¡vas

correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organ¡zada,

estableciéndose mecan¡smos especiales de invest¡gación.

Y con este instrumento se prelende que cada estado parte adoptará, de conformidad

con los princ¡pios fundamenta¡es de su derecho interno, las medidas que sean

necesarias, ¡ncluidas med¡das legislativas y admin jstrativas, para gatanlizar el

cumplimiento de sus obl¡gaciones con arreg¡o a la convención f¡rmada.
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1.7. Ley Contra La Del¡ncuenc¡a Organizada

Objeto y naturaleza. Dicha Ley tiene por obieto establecer las conductas delictivas

atribuibles a los ¡ntegrantes y/o participantes de las organizaciones crim¡nales; el

establecimiento y regulación de los métodos especiales de invest¡gac¡ón y persecución

penal asi como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combat¡r, desarticular y

errad¡car la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la

Const¡tución Política de la República de Guatemala, los tratados internac¡onales

suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.

1,8, Def¡nic¡ones legales de cr¡men organizado

Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente Ley se

considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo

estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe

concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes:

a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional;

siembra y cultivo; fabricación o transformación; comerc¡o, tráfico y

almacenamiento ilíc¡to; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración;

expendio ilicito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilicitas; facilitación

de medios; asoc¡aciones delictivas; procuración de impunidad o evasión;
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d)

e)

b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Act¡vos: lavado de

d¡nero u otros act¡vos;

c) De los contenidos en la Ley de lvl¡gración: ingreso ilegal de personas, tránsito

¡legal de personas, transporte de ilegales;

De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiam¡ento del

Terror¡smo: financ¡am¡ento delterror¡smo y trasiego de dinero,

De los contenidos en el Código Penal: Peculado, malversación, concusión,

fraude, colusión y prevaricato; evasión, cooperación en la evasión, evas¡ón

culposa; asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa,

trata de personas; terrorismo; lntermediac¡ón financ¡era, quiebra fraudulenta,

fabr¡cac¡ón de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa

o alteradai

De los conten¡dos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros:

contrabando aduanero y de la defraudación aduanera.

De los contenidos en la Ley Contra La Delincuencia Organ¡zada: Consprración,

asoc¡ación ilícita, asoc¡ación ilegal de gente armada, entrenam¡ento para

act¡vidades ilícitas, uso ilegal de un¡formes o ins¡gnias, obstrucción de justicia;

comercial¡zac¡ón de vehiculos y s¡milares robados en el extranjero o en el territorio

nacional; exacc¡ones intimidator¡as, obstrucc¡ón extorsiva de tránsito.

Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico

o de cualquier índole para sí o para tercero.

s)
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Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la

comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya as¡gnado a sus

miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de

m¡embro o exista una estructura desarrollada

La delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes

de la república en un estado de ¡ndefensión, por su funcionamiento organ¡zacional, lo

que hace necesario la creac¡ón de un instrumento legal para perseguir, procesar y

erradicar a la delincuenc¡a otganizada

1.9. Caracterist¡cas

Son cada una de las cualidades esenciales y diferenc¡adoras de las cosas, también se

definen como el conjunto de particularidad que ¡dentifica un ser:

a) Grupal: Se considera delincuencia organizada a un grupo estructurado de tres o más

personas.

b) Permanente: Su formac¡ón no es fortuita, ni meramente circunstanc¡al, existe en sus

integrantes ánimo de permanencia para del¡nquir. Se presumirá que hay

permanencia cuando los integrantes del grupo criminal haya, cuando menos,

p¡anif¡cado o estén coordinando la rea¡ización de un hecho delict¡vo prev¡sto en la

Ley contra la Delincuencia Organizada.
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c) Concertada: Su func¡onamiento es coordinado, se ponen de acuerdo para:

pertenecer o colaborar con el grupo delictivo; cometer algunos de los hechos

delictivos estipulados en la Ley contra la Del¡ncuencia Organ¡zada; ocultar personas

o el producto del ilicito o favorecer la impunidad de los miembros de la organización.

d) Jerárquica: Ex¡sten niveles de mando, estructura organ¡zat¡va bien definida. La

mayoría de organizaciones cr¡minales toman el mcdelo de la estructura, aunque con

d¡ferentes nombres, de la mafia Siciliana, que se organiza de la forma siguiente: "El

Capofamiglia jefe máximo de la agrupación; Consigl¡ere asesor y hombre de

confianza; Sotto Capo subjefe; Capodecima líder de grupo, pueden ser varios;

Uomini d"onore hombre de honor, operativo, tamb¡én son varios; y por último los

aspirantes"lo.

e) Es de lucro ¡lícito: Su objet¡vo final es la obtención ilicita de riqueza; obtener directa

o ¡ndirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole, para provecho de los

miembros del grupo o de tercera persona.

f) Es disciplinada: Observan normas de conducta rig¡das, con sanciones severas a los

que incumplen.

g) Es transnacional: Esta es qu¡zás la característica más peligrosa de la delincuencia

organizada, ya que debido a su afán expans¡onista, trasc¡ende las fronteras del pais

en donde se origina el grupo crim¡nal; se conectan en redes transnac¡onales,

superando en mucho los esfuerzos de los estados por combat¡rla.

r¡ Saviano Robeúo. ¡ntclisenc¡¡ Oculta Pás. 106.
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En este caso el bien jurídico tutelado se pone en riesgo, inclusive, el estado de

derecho de los paises afectados.

1.10, Característ¡cas del cr¡men organ¡zado en Guatemala

Los distintos segmentos de las organizaciones criminales t¡enen, en algunos casos,

vínculos entre sí para llevar a cabo determinados actos criminales, vínculos que no

necesariamente se dan entre diversas organjzaciones criminales en forma permanente,

son vínculos esporádicos y se dan en razón de intereses en común, o a cambio de

dinero, por ejemplo, la compra de armas, la compra de vehículos robados, s¡cariato, etc.

Existe, como en otros países especialmente de Lat¡noamérica, confrontación de

organizaciones del crimen organizado por nuevos territorios, o por determinados

mercados, lo cual genera el uso del recurso de la violencia para lograr estos objetivos.

1.11, El s¡cario del cr¡men organ¡zado

Una primera revisión de las principales investigaciones hechas por las ciencias sociales

en torno a la figura del sicario permite detectar que, prácticamente todas las

publicaciones académicas consultadas el sicario latinoamericano aparece como un

actor social de t¡po v¡olento, ¡ncorporado a las distintas estructuras del crimen
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organizado, columna vertebral de las llamadas economías ilegales. En cuanto a la

aparic¡ón de la figura del sicario, las publicac¡ones consultadas perm¡tirían agrupar los

enfoques metodológicos hallados en dos grupos princ¡pales: lo que llamaré los textos

con lecturas de vinculo y los textos con lecturas de origen.

En los textos con lecturas de vínculo se ha estud¡ado al sicario como un elemento

incorporado a los grupos delincuenciales o mafias de la droga vinculadas en

Latinoamérica al enriquecim¡ento il¡cito. Bajo este enfoque el s¡cario es entendido por

los d¡stintos autores como fuetza de choque o brazo armado del cartel u organ¡zación

delict¡va que lo emplea para el¡minar a sus enem¡gos naturales: la pol¡cia, los fiscales,

los jueces, la prensa, así como los demás carteles que compiten por una porción del

mercado.

El s¡cario no es la f¡gura central del estudio, sino apenas uno de los tantos elementos

que componen la estructura cr¡minal y de violencia en la que se ¡nsertan los carteles de

la droga. Este enfoque tiende a hacer una lectura centrada en las economias ilegales y

los respect¡vos medios especialmente los de tipo ilegal, incluido el sicariato frecuente

para obtener sus propósitos o defender sus ¡ntereses.

En los textos con lecturas de origen los dist¡ntos autores le han seguido la pista a la

figura del sicario centrando su mirada en los espacios sociales y culturales en que se

origina la aparición de estos actores sociales. Este enfoque pr¡vilegia una lectura de las



condiciones sociales entre las que se destaca ¡a débil presenc¡a del estado nación, la

marcada corrupción de las distintas instanc¡as públicas, la ausencia casi total de

pol¡ticas de desarrollo e integrac¡ón de la población marginal, etc. que han facilitado la

aparición de una oferta de mano de obra especializada en el asesinato por encargo.

Aunque ambos enfoques contemplan dos perspectivas distintas en cada caso

prevalece una determinada pr¡orizac¡ón o selección temática se trata de estructuras y

causas estrechamente interrelacionadas. Los dos t¡pos de investigac¡ones centran su

m¡rada respectivamente en extremos opuestos de un mismo y complejo c¡rculo vicioso

marcado por aspectos de tipo soc¡al, polit¡co, económico, jurídico y cultural.

La situación en Guatemala ha derivado en ¡uchas internas sangr¡entas por controlar

territorios y mercados entre organizaciones cr¡minales locales con organ¡zaciones

criminales internac¡onales zetas y el cartel de Sinaloa.

Las organ¡zaciones criminales tienen capacidad para ¡nf¡ltrar las instituciones del estado

con el objetivo de mantener impune las acc¡ones que rcalizan y garant¡zarse los

objetivos trazados en función de las ganancias económ¡cas que les producen sus

actividades ¡licitas

La delincuencia organ¡zada a castigado a la población poniéndola en un estado de

indefens¡ón debido a que las bandas se organizan de tal manera que a los habitantes
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los t¡enen de rodillas debido a su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario

crear métodos idóneos de invest¡gación especial para contrarrestar este flagelo.
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CAPÍTULO II

2. lnst¡tuc¡ones que part¡cipan en las ¡ntercept¿ciones telefón¡cas

Esta técnica ha resultado mLry eficiente para combatir del¡tos, pero no por ello debemos

abrir la puerta a que sea de aplicación general o común. El Código Procesal Penal

consigna un conjunto de facultades al ente encargado de Ia persecución penal, a fin de

poder realizar sus investigaciones. Pero cuando alguna de estas técnicas investigativas

implica la afectación de un derecho fundamental consagrado en la Constituc¡ón Política

de la República de Guatemala, el Código antes mencionado exige la autorización previa

del órgano jurisdrccional competente.

Asi, en el caso de las interceptaciones telefónicas, es importante considerar que se

trata de una técnica intrusiva de mucha utilidad en algunas investigaciones, pero que

afecta entre otros el derecho a la privacidad de las comunicaciones del cual goza

cualqu¡er ciudadano por d¡sposición constituc¡onal.

Por esta razón, el legis¡ador estableció una limitac¡ón previa para efectuar dicha medida

intrusiva: la autorizac¡ón judicial. Así, existe un tercero ajeno a la investigación,

imparcial y dotado de competencia para autorizar o denegar el uso de tal ¡nstrumento.

en virtud de una ponderación de los derechos afectados y la necesidad para el éxito de

una investigación
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La técnica de la interceptación telefónica ha resultado muy eficiente en las

investigaciones relat¡vas a narcotráfico y crimen organizado, pero no por el¡o debemos

abrir la puerta a que dicha medida sea de aplicac¡ón general o común, ya que

eslaremos poniendo en grave riesgo nuestro derecho a la privacidad de las

comunicaciones.

2.1. MinisterioPúbl¡co

Los únicos que tienen competenc¡a para sol¡c¡tar este método de ¡nvestigación son los

fiscales del l\¡in¡sterio Público.

Los Reqursitos que debe de llevar la solicitud son:

a) Descripc¡ón del hecho que se investiga, ¡ndicando el o los delitos en que se

encuadran los mismos.

b) Números de teléfonos, frecuencias, direcc¡ones electrónicas, según corresponda,

cualesqu¡era olros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o

informático que se pretende interceptar para la escucha, grabac¡ón o reproducción

de comun¡cación respectiva.

c) Descripción de las d¡ligencias y med¡os de ¡nvestigac¡ón que hasta el momento se

hayan realizado.
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d) Justificación del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e ¡done¡dad.

e) S¡ se tuv¡eren, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona

personas que Serán afectadas con la medida.

2.2. Concepto

La institución nació en Francia con los "Procureurs du Roi" de la monarquía francesa

del siglo XlV, ¡nstitu¡dos "pour lke defense des interest du prince et de I'Etat",

disciplinado y encuadrando en un cuerpo completo con las ordenanzas de 1b22, 1553 y

de 1586. El Procurador del rey, se encargaba del procedimiento y el abogado del rey se

encargaba del litigio en todos los negocios que interesaban al rev.

Durante la l\¡onarqu¡a, el lvlin¡sterio Público no asume la cal¡dad de representante del

poder Ejecutivo ante el poder Judicial, porque en esa época, es imposible hablar de

división de poderes-

La Revolución francesa hace cambios en la institución, desmembrándo¡a en comisarios

del rey, encargados de promover la acción penal y la ejecuc¡ón, y acusadores públjcos

que sometían la acusación en el debate.
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La tradición de la monarquia le devuelve la unidad con la ley del 13 de dic¡embre de

'1799, tradición que será continuada por la orgán¡zación imperial de 1808 y 1810, de

Napoleón, en que el Ministerio Público organizado jerárquicamente bajo la

dependencia del poder Ejecutivo, rec¡be por la ley del 20 de Abril de 1810 el

ordenamiento definit¡vo de que Franc¡a irradiaria a todos los Estados de Europa.

El Ministerio Público se encuentra regulado, tanto en sus funciones administrativas

como técnicas por su Ley Orgán¡ca, conten¡da en el Decreto 40-92 en donde se regula

su estructura. Además, existen normas que regulan sus actuación en el Código

Procesal Penal, y tiene además, su fundamento const¡tucional en el Articulo 251 de la

Constituc¡ón Politica de la República de Guatemala.

Como perseguidor de los delitos, está incapacitado para penar a sus autores. De ahí

que el Ministerio Público en su oportun¡dad demande del tr¡bunal sentenciador la

imposic¡ón de la pena.

En cuanto a rcalizar la investigación cr¡minal, ha sido deficiente, lo que se refleja en la

gran cantidad de hechos delictivos que a diario se cometen y en muchos de ellos

nunca se encuentra a los responsables y, además, cuando se captura a uno o varios

de éstos, la ¡nvestigación realizada no es sufic¡ente para reunir ios medios de prueba y

obtener una condena justa. De ahí que los tribunales de sentencia tengan que absolver
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a los culpables al no encontrar evidencias o pruebas contundentes como para poder

condenar

"El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la

persecución penal y dirige la investigación de los del¡tos de acción pública, velara por el

estr¡cto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el l\4¡nisterio

Público perseguirá la real¡zación de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y

con apego al principio de legalidad, en los térm¡nos que la ley establece"lr.

2.3. Organización del M¡n¡sterio Públ¡co

Como toda institución estatal. el Ministerio Púbtico tiene una organización administrativa

def¡nida dentro de su propia ley, la cual es la siguiente: A. Área de fiscalías; B. órganos

principales; y C. Órganos secundarios.

El Minister¡o Público por ser una institución estatal encargada de la ¡nvest¡gación de los

hechos delictivos y e.iercitar la persecución penal en contra de las personas que los han

cometido, es necesar¡o que posea un grupo de personas capaces para encaminar

dichas act¡vidades, siendo estos los fiscales quienes se encargan de las mismas.

P9,;Cl9naAblico (GLralernala) 28-08-201 2

31

| | 
htlpil,'cs. wikiped ia orslwiki,'M in islerio



Los f¡scales de sección o de distr¡to, deben ejercer las funciones propias de fiscal en la

investigación y en el ejercicio de la acc¡ón penal pública. Al respecto hay que ¡nd¡car

que t¡enen las mismas funciones que se detallan para los agente fiscales.

a) Los f¡scales de distr¡to y municipales: Los fiscales de distrito son los jefes del

Minister¡o Públ¡co en los departamentos o regiones que les fueran encomendados

y son los responsables del buen funcionamiento de la institución en el área

respectiva. Ejercen la acción penal pública por sí mismos o por med¡o de sus

agenles f¡scales y auxiliares fiscales que la ley establece, salvo cuando el Fiscal

General de la República, asuma directamente esa función o la encomienda a otro

funcionar¡o separadamente. Actualmente existen f¡scalias distritales y municipales

que se encuentran en todo el territorio de la República de Guatemala, y ejercen

competencia en cada una de las regiones designadas. Los f¡scales d¡str¡tales,

t¡enen competencia territorial con respecto a sus funciones; y para ser fiscal de

distrito se requieren los siguiente requisitos: ser mayor de treinta y c¡nco años,

poseer el título de abogado, ser guatemalteco de origen y haber ejercido la

profesión por cinco años, en su caso Ia de Juez de Pr¡mera lnstancia, agente fiscal

o auxil¡ar fiscal, por el m¡smo período, de conform¡dad con el Artículo 28 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público.

b) Los fiscales de sección: Son los jefes del Ministerio Público en las diferentes

secciones que les son encomendadas y son responsables del buen

funcionam¡ento de la ¡nst¡tución en los asuntos de su competencia. Los fiscales de
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sección t¡enen competencia particular, ejercen funciones solo dentro de la esfera

que por imperativo legal se le encomienda, sus func¡ones han de ser de tipo

especializada; aunque t¡enen competencia para atender en todo el territorio

nacional los casos que les corresponden; para ser fiscal de sección se requieren

los siguiente requisitos: ser mayor de treinta y cinco años, poseer el título de

Abogado, ser guatemalteco de origen y haber ejerc¡do la profesión por cinco años,

en su caso la de Juez de Primera lnstanc¡a, agente f¡scal o auxiliar f¡scal, por el

mismo período; de conformidad con el Artículo 28 de la Ley Orgánica del

Minister¡o Públ¡co.

c) Agentes f¡scales: Son abogados, guatemaltecos, que han ejercido su profes¡ón

por más de tres años como tales o como auxil¡ares f¡scales, mayores de treinta

años; as¡sten a los f¡scales de distrito o de sección, tienen a su cargo el ejercicio

de la acc¡ón penal pública y en su caso la privada conforme a la ley y las

funciones que le asigna el ordenamiento jurídico interno al Ministerio público.

Las funciones y obl¡gac¡ones del agente f¡scal son: i) funciones de organización

jerárquica; ii) funciones en el ejercicio de la acción penal o civ¡l; ii¡) func¡ones de

investigación.

d) Auxiliares fiscales: Aquí radica el principal motor del Ministerio público y el

argumento de su actual funcionamiento; son quienes asisten a los fiscales de

distrito, fiscales de sección, o agentes fiscales, actuando bajo su supervisjon y

responsabil¡dad.
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Son los encargados de efectuar la investigación en el procedimiento preparator¡o del

proceso penal en todos los delitos de acción pública y en los delitos que requieran

instancia de parte. Las principales funciones y obligaciones del auxi¡iar fiscal son:

D¡rigir, coordinar y controlar la investigación preparatoria en los delitos de acción

pública y en aquellos que se requiera instanc¡a de parte; en este ámbito deberá dirigir a

la polic¡a, ¡nvestigadores y peritos en la invest¡gación; sol¡c¡tar al juez el secuestro,

allanamientos y otras medidas limitativas de derechos; sol¡c¡tar así aljuez la práct¡ca de

antic¡po de pruebas; entrev¡star a los testigos y dirigir las distintas diligencias como

inspección, reg¡stro, secuestro, etc.; con la ayuda del of¡c¡al levantará las actas

respect¡vas. Realizar las diligencias necesar¡as para lograr la desjudicialización,

controlar la actuación de la policía y demás fuerzas de seguridad, entre otras func¡ones

podrán constituirse en las dependencias polic¡ales y ver¡ficar la legalidad de las

detenciones realizadas o que en las mismas se respeten los derechos y garantías de

los imputados; deberá ser diligente en evitar las detenciones por faltas, sin perjuicio de

la acc¡ón penal que pudiera corresponder contra los efectivos policiales por su

conducta, en el caso de que la detención sea ilegal debiendo ordenar su inmediata

puesta en l¡bertad. Velar porque no sean presentados a ios medios de comunicación los

detenidos sin autorizac¡ón competente. Asegurarse que la víctima sea informada del

resullado de las invest¡gaciones y notif¡cada de la resolución que f¡nalice el caso aún

cuando no se hubiere constituido como querellante.
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e) Los oficiales: Con la Ley Orgánica del l\¡inister¡o Público, pasan a ocupar el cargo

de oficiales y se encargan de real¡zar func¡ones de ayuda a los auxiliares f¡scales

y agentes fiscales y t¡enen función meramente administrativa y colaborat¡va

dentro de la inst¡tución. Las pr¡ncipales func¡ones y obligac¡ones del oficial son: a)

asum¡r la responsab¡lidad de llevar todos los l¡bros de registro que se llevan en

su of¡c¡na o en la fiscalía distrital; b) ingresar diar¡amente en el l¡bro de registro,

los casos que se asignen en la oficina o fiscalía; c) anotar los oficios y

comunicaciones, solicitudes de informes cursadas por auxiliares fiscales y los

agentes que tengan relación con el caso. Existen tres categorías: Of¡cial I

quienes deben tener aprobado diez cursos m¡n¡mos de la facultad de ciencias

jurídicas y soc¡ales, abogado y notario; el Oficial ll quien debe tener un minrmo

de treinta cursos aprobados de la misma carrera; y el Of¡c¡al lll quien debe tener

un mínimo de cuarenta cursos aprobados de la facultad antes menc¡onada,

aunque en la práct¡ca las labores son las mismas para cada oficial.

2.4. órganospr¡nc¡pales

El Min¡sterio Público, cuenta con una organización administrat¡va compleja, cuyo

funcionamiento, control, vigilancia y jerarquía se encuentra contenido en los siguientes

órganos: a) El Fiscal General de la República; y b) El Consejo del M¡nisterio público.
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a) Er

en

la

Fiscal General de la República: Según ¡a Constitución Politica de la República

su Artículo 25'1 dice que: "Eljefe del l\4inisterio Público será el Fiscal General de

República y le corresponde el ejercic¡o de la acción pública.

El Fiscal General ciura cuatro años en el ejerc¡cio de sus funciones y tiene las mismas

preeminencias e ¡nmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en

espec¡al el derecho de antejuicio. El Presidente de la República lo puede remover por

causa justif¡cada debidamente establecida. Para optar al cago son requisitos: ser

Abogado colegiado, mayor de cuarenta años de edad, haber desempeñado un periodo

completo como magistrado de la corte de apelaciones o de los tribunales, es decir

cuatro años como funcionario jud¡c¡al, o en su caso haber ejerc¡do la profes¡ón de

abogado y notario por más de diez años, y encontrarse en el libre ejercicio de sus

derechos civ¡les, ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad.

b) El Consejo del l\4¡nisterio Público: Es un órgano colegiado y se encuentra:

integrado por: a) El Fiscal General de la Repúbl¡ca; b) Tres fiscales electos en

Asamblea General de Fiscales de entre los fiscales distritales, de sección y los

agentes fiscales; c) Tres miembros electos por el Organismo Legislativo, de entre

los postulados a Fiscal General de la República. Las atr¡buciones que le

corresponde al Consejo del l\¡inisterio Público de Guatemala son de carácter

adm¡nistrativo, de asesoramiento y político interno de la institución;
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de2.5. Func¡ón del M¡n¡ster¡o Público como ente encargado de las sol¡citudes

¡nterceptac¡ones telefónicas

El M¡nister¡o Público: "Es una ¡nsiitución auxiliar de la administración pública y de los

tribunales encargada del ejercicio de la acción penal pública, así como la invest¡gación

preliminar para preparar el ejercicio de la acción"r2. El l\¡in¡sterio Público es un órgano

no subordinado a ninguno de los organismos del estado, sino que ejerce sus funciones

de persecuc¡ón penal conforme lo establecido en la Constitución Pol¡t¡ca de la

Repúbl¡ca de Guatemala. Los únicos que tienen competencia para sol¡citar este método

de investigac¡ón son los fiscales del [,4inisierio Público.

Los Requ¡sitos que debe de llevar la solicitud son:

a) Descripción del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se

encuadran los mismos

b) Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrón¡cas, según corresponda,

cualesqu¡era otros datos que sean útiles para determinar el med¡o electrónico o

informático que se pretende inierceptar para la escucha, grabación o

reproducc¡ón de comun¡cación respectiva.

c) Descripción de las dil¡gencias y medios de investigación que hasta el momento

se hayan realizado.

l: 
Ministerio Público. Republica De cuatcmala I,ll manual del frscal, Pág. 39.
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d)

e)

Justificac¡ón del uso de esta medida. fundamentando su neces¡dad e idoneidad

Si se tuvieren, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o

personas que Serán afectadas con la medida.

Serán competentes para la autorización de interceptación de las comunicaciones

reguladas en el artículo 48 de la presente Ley, los Jueces de Pr¡mera lnstanc¡a del

Ramo Penal, correspondiente a la circunscripción territorial donde se haya comet¡do, se

esté comet¡endo o se esté planificando la comisión de delitos por miembros de grupos

delictivos organizados.

Cuando la comis¡ón del del¡to se haya realizado o se esté plan¡ficando cometer.

Cualquiera de los Jueces de Primera lnstancia del Ramo Penal, de dichos lugares

deberá conocer de las solicitudes de interceptac¡ón de estas comunicaciones.

Cuando por razón de horar¡o o cualqu¡er otro motivo no fuere pos¡ble que los Jueces de

Pr¡mera lnstancia del Ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de

interceptación, podrá presentarse la misma ante el Juez de paz correspondiente

conforme los criterios de los dos párrafos anteriores. En este caso, el Juez de paz

deberá resolver de forma inmed¡ata y enviar las actuac¡ones a la primera hora hábil del

dia siguiente al Juez de Primera lnstanc¡a jurisd¡ccional competente para que, en un

término máximo de tres días, ratifique, modifique o revoque la decis¡ón adoptada por el

Juez de Paz.



2.5.1. Unidad de Métodos Especiales del Min¡ster¡o Públ¡co

Es la dependencia encargada de coordinar y controlar la aplicación de los métodos

especiales de investigación previstos en la Ley Contra la Del¡ncuencia Organizada, por

parte del l\4in¡ster¡o Público; asi como asesorar y acompañar a los agentes f¡scales en lo

relativo al análisis, solic¡tud, preparación, y ejecución de los mismos.

2.6. lnstituto Nac¡onal de Ciencias Forenses de Guatemala

El lnstituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala "es creado con el Decreto 32-

2006 del Congreso de la Repúbl¡ca de cuatemala del ocho de septiembre de dos mil

seis, como resultado de la necesidad de contar con med¡os de prueba válidos y

fehac¡entes en los procesos judiciales. Cuenta con la cooperac¡ón de expertos y peritos

en ciencias forenses que aplican los avances tecnológicos, metodológicos y cientif¡cos

de la medicina legal y criminalistica, como elementos esenc¡ales en la ¡nvestigación

criminal y de cualquier otra naturaleza"l3.

De forma tradic¡onal se ha establecido que los serv¡cios forenses sean parte del poder

judicial, más por trad¡c¡ón y resabio de los sistemas inquisitivos.

r3 httpJ/www lnslituto Nacionalde Cienc¡as Forenses .gob gUindex. ph p?opt on-com,contenl&view=arlicte& d=91&
Itemid=91 15-08-2012
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"Resulta tradicional que los expertos en técnicas o cienc¡as relacionados con la

investigación criminal pertenezcan al poder jud¡c¡al y sean útiles incluso en otras áreas

juridicas en las cuales la solución del caso también dependen del conoc¡miento de las

verdad acerca de ciertos elementos"l¡

Desde el año 2001 se planteó la creación de una ¡nstitución que aglutinar¡a a los

d¡versos laborator¡os existentes, idea que se materializó, mediante la promulgación de

la Ley Orgánica del lnstituto Nacional de Ciencias Forenses, decreto 32-2006 del

Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.

Esta ¡nst¡tución de carácter autónoma, funcional y financ¡eramente se encarga de

prestar sus serv¡cios de forma d¡recta a solicitud del Min¡sterio Público, el Organismo

Judicial y en casos excepcionales a la Polic¡a Nac¡onal Civil, las otras partes procesales

deben solicitar sus serv¡c¡os mediante el Ministerio Público o el órgano judic¡al

correspondiente-

La Ley Orgán¡ca del lnst¡tuto de Ciencias Forenses, Decreto 32-2006 en su Artículo 26

indica que el patr¡monio: estará integrado por:

a) Los fondos del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, que se le

asigne anualmente;

ra Rusconi, f\,,laxrmiliano. La reforma procesal penaly la ltama.ta ubicac¡ón institucionat det Minister¡o
Públ¡co. Páq.69
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b) Los aportes ordinarios y extraordinar¡os que se reciban de entidades nacionales o

internacionalesi

c) Los bienes inmuebles y muebles de su propiedad;

d) Las donaciones o subsid¡os nacionales e internacionales que le otorguen personas

naturales o jurídicas;

e) Las remunerac¡ones que perciba por la prestación de servicios conforme a la

presente Ley; y,

0 Los laboratorios, equ¡pos, mobiliario, instalaciones y bienes inmuebles que al

momento de la entrada en vigencia de la presentación. La ley pertenece al Ofganismo

Judic¡al, Ministro de Gobernación destinados a los servicios forenses, con excepción de

los util¡zados para el procesamiento de la escena del crimen y el equipo técnica para la

realizac¡ón de otras pruebas de campo que efectúe el M¡nisterio Púbiico y la Policía

Nacional Civil

Se entenderá por equ¡po para procesam¡ento de la escena del crimen el necesario para

¡a ident¡ficación, f¡jación, levantado y traslado de la evidencia. La Policía Nac¡onal Civil

en cumplimiento de sus funciones y se actualizarán ¡os archivos y bases ten¡endo que

trasladar al lnstituto Nacional De Cienc¡as Forenses una copia de estos.
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2.6-l- Mis¡ón

La m¡sma es "convert¡r los ¡ndicios en elementos útiles al s¡stema de justicia, mediante

la realización de análisis técn¡co cientif¡cos en materia forense y estudios medico

legales apegados a la objetiv¡dad, transparencia y autonomía, fundamentados en

ciencia y arte basados en eltrabajo en equipo"15.

Esta m¡sión lo hará en base a los estudios cientificos, técnicos con profesionales

capacitados en determinacja ciencia o arte y que fortalece e¡ sistema de just¡c¡a nacional

apoyando a los f¡scales y jueces para que su labor sea lo más apegado a la just¡c¡a ya

que un país con justic¡a vive con tranquilidad y paz social.

2.6.2. V¡sión

"Convertir los indicios en elemento útil para el sistema de justicia, mediante la

realización de anál¡sis técnico científicos en materia forense y estudios méd¡co legales

apegados a la objetiv¡dad, transparencia y autonomía, fundamentados en ciencia o arte

y basados en el trabajo en equipo."r6.

l" 
hupl,wuw.inaciigob grr 25 08 2012
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El lnstituto Nacional de Ciencias forenses tiene como v¡s¡ón fortalecer sus procesos y

crear una credib¡l¡dad en materia forense y asi poder fortalecer el sistema legal de

Guatemala, dotando a jueces y mag¡strados de elementos cientificos y técn¡cos para

que sus sentenc¡as sean lo más apegado a la justicia.

2.6.3. Fines

Tiene como finalidad princ¡pal la prestación del servicio de investigación científica de

forma independiente, emit¡endo dictámenes técnicos científicos ya sea en materia

cientif¡ca o técnica basado en un arte o ciencia.

2.7. Estructura organizac¡onal área peric¡al

Según los servicios que se prestan en el lnstituto Nacional de C¡encias Forenses

tenemos:

a) Secc¡ón de odontolog¡a forense: los serv¡cios que proporciona esta sección son;

determinar lesiones físicas en cav¡dad oral, determinar edad cronológica, realjzar

carta dental en identificación de personas o cadáveres no identificados o de

dudosa identif¡cac¡ón.
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b) Sección de patologia forense: ofrece la realización de necropsias medico-legal,

para establecer la causa de muerte y circunstancias relacionadas, efectúa

necropsias medico legal a cadáveres exhumados por autoridad competente.

La toma de muestra se efectúa, en función directa de las peticiones de la autoridad

sol¡c¡tante y en caso que el perito determine algún hallazgo objetivo durante el

procedimiento, efectuara la toma de muestras ad¡c¡onales, lo cual hará constar en su

dictamen.

Algunos autores def¡nen a esta secc¡ón asi:

El profesor Estévez la define "La patología forense es una d¡sciplina auxiliar de la

administrac¡ón de justic¡a, abocada a la determinación de las causas y circunstancias

de la muerte, mediante la aplicación de una serie de técnicas que le son específicas"17.

El doctor Díaz González dice "Patología forense es la encargada de determinar la

causa y forma de producc¡ón de las mueries presunlamente delictuosas y de encontrar

las evidencias que sean d¡gnas de ser presentadas ante un tribunal"18.

i7 Deednck Esté,/ez. Douglas Pelo, fibras, er¡men y evidencias pág. 18
3 Diaz conzález Ramón Or ando. Patrones de sa;gre y cienc¡as f;renses pág. 25.
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c) Secc¡ón de antropolog¡a forense: interpreta restos óseos con fines de

identificación, restauración y reconstrucción craneofacial, análisis arqueológico de

restos para determinar edad.

d) Secc¡ón de biología forense: realiza diagnósticos genér¡cos demuestra la

naturaleza sanguínea de una mancha; diagnóstico específ¡co determ¡na el origen

humano o animal de una mancha de sangre; diagnóstico indiv¡dual, establece el

grupo sanguíneo en el sistema ABO, en una mancha de sangre humana; realiza

cotejo de grupo sanguíneo de muestras enviadas por la autoridad con el grupo

sanguíneo del occiso, sindicado y/o herido.

La sem¡ología forense: determina la presencia de sémen humano en las manchas,

presentes en prendas y demás objetos recolectados como elementos de prueba.

Tricolog¡a forense: ldentifica s¡ las muestras enviadas por la autoridad corresponden a

pelos, determinas si los elementos son de origen humano o animal, señala si los

cabellos, presentan coloraciones compatibles con tinturas, realiza cotejos de

caracteristica de los elementos p¡losos.

e) Secc¡ón de Dact¡loscopia: identifica cadáveres enviados por autoridad

competente como xxx a través del cotejo de las fichas necro dactilares tomadas en

su momento, con los registros dactiiares en documentos aportados por la fiscalia;
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revela huellas latentes en diferentes elementos, real¡za reseñas dactilares y necro

dactilares, a partir de recuperación y tratam¡ento de pulpejo, en cadáveres quemados o

en avanzado estado de descomposición, coteja fragmentos dactilares útiles con

impresiones dactilares proporcionadas por el ente investigador.

Sección de fisicoqu¡mica: "esta sección manea las trazas, -entiendo como trazas

elementos que por la lucha víctima sospechoso generan transferencias-, su aporte

puede llegar a ser altísimo siempre quedando sujeta a los aportes que en materia

de elementos indub¡tados del ente ¡nvestigador.

g) Sustanc¡as Controladas: Las drogas ilícitas y los precursores son uno de los

elementos claves a controlar para poder lograr la paz social. Desde este contexto

esta secc¡ón genera aportes de alta valía al analizar los materiales cuyo modelo

de tráfico es compat¡ble con drogas como la coca¡na, heroina, éxtas¡s entre otras

muchas.

h) Toxicologia: Encargada de realizar anális¡s sobre flu¡dos tomados de personas

vivas o cadáveres, con el fin de determinar presencia de sustancias que pudieran

causar daños o la muerte, normalmente la búsqueda de las sustancias enfoca

drogas de abuso y alcohol.
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i) Dactiloscopia: Esta sección puede con certeza llegar a identif¡car plenamente a la

persona que dejó huella en un objeto que pudiera ser el elemento concatenante

para la invest¡gación de un hecho. Es además la responsable de cotejar las

impresiones obtenidas de los dedos de personas fallecidas que no han sido

identificadas, con ello de manera rápida y totalmente confiable se determina su

identidad, al comparar con las bases de datos c¡viles, municipales o criminales del

país.

j) ldentificación de Vehículos: Los vehiculos son uno de los aspectos que nutre el

crimen organizado, la secc¡ón está en la capac¡dad de determinar alteraciones en

los automotores, establecer con ello la individualización de vehículos y dar apoÍtes

contundentes para establecer si los m¡smos han s¡do alterados.

k) Balistica: Es la encargada de realizar peritajes prop¡os de balística comparativa e

identificativa, específicamente coteja los indicios ubicados en escena o en el

cuerpo de la víctima con elementos indubitados generados por el arma

sospechosa. Puede l¡egar a determinar con certeza s¡ fueron o no d¡sparados por

el afectado, generando con ello aportes de mucha implicac¡ón en investigaciones

criminales"r9

rehttp:r¡rww.1DstituloNacionaldcaicncia!Forersc!.Sob.gl,inde\.phploplio¡ com corlenl&view-allicle&id=
7i&lremid 85 0l,08r2t,ll
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La acúst¡ca forense: es una parte de Ia criminal¡stica que engloba la apl¡cación

de técnicas desarrolladas por la ingen¡er¡a acústica para el esclarec¡miento de los

delitos y la averiguación de la identidad de quienes los cometen. No ex¡ste más

lim¡te, en la selección y uso de esas técnicas, que el ¡mpuesto por la casuist¡ca

pericial. Por tanto, los apartados que se exponen en este trabajo responden a los

requerim¡entos jud¡c¡ales por orden de importanc¡a o, al menos, de frecuencia en

las peticiones de informes periciales.

2.8. Secc¡ón de acúst¡ca forense

La primera tecnologia que recibió un nombre propio dentro del ámbito pol¡cial y forense

la encontramos en los Estados Unidos en la década de los sesenta. La denominada

técn¡ca del "voiceprint" estuvo unida a un instrumento de med¡da, el espectrógrafo, cuya

aparición tuvo lugar en 1941, empleándose en ¡nvest¡gaciones de habla y música

relacionadas con sistemas de comun¡cac¡ones. Este instrumento fue usado por

Lawrence G. Kersta en los Laboratorios Bell, a principios de la mencionada década,

para lograr identificar a las personas por la voz. El instrumento generaba un gráf¡co de

la señal de voz teniendo en cuenta la información frecuencial, temporal y energét¡ca

que se denominó espectrograma o sonograma. Kersta comenzó sus investigaciones

part¡endo de la hipótesis de que la voz de cada persona es tan única como la huella

dactilar, pudiéndose determ¡nar lo que él llamaba huella acúst¡ca utilizando el anál¡s¡s

espectrográf¡co.
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El término "voicepr¡nt identification" fue acuñado por Kersta y, dado su parecido con el

término "f¡ngerprint ¡dentification", se difundió erróneamente la analogía de s¡gnificado.

La pretend¡da unicidad de la voz surgió al pensar en el mecanismo f¡siológico que

produce esa señal acúst¡ca, asi como en el proceso de aprendizaje del habla. Kersta

sostuvo que la individualidad de la voz se fundamentaba en los anteriores procesos. En

concreto, afirmaba que las cavidades vocales y los art¡culadores son aquellas partes del

tracto vocal que determinan la individualidad. Las primeras son resonadores y se

caracterlzan por sus dlmenslones y forma de acoplarse, resultando despreciable la

probab¡l¡dad de que dos personas tengan idént¡cas estas propiedades. Los segundos

(labios, dientes, lengua, paladar blando y músculos mandibulares) son controlados

dinámicamente por cada persona y permiten que se puedan emitir los sonidos

consonánticos y vocálicos. La probabil¡dad de encontrar a dos personas con idéntico

patrón dinámico en el uso de los articuladores es extremadamente remota.

Aunque la identidad de un locutor está fuertemente correlacionada con las

características f¡s¡ológicas y de comporTamiento (háb¡tos lingüíst¡cos, entonac¡ón de las

frases, etc.) del locutor: variaciones en los tamaños de las cavidades del tracto vocal

dan lugar a diferencias en las resonancias; var¡aciones en el tamaño y elasticidad de

las cuerdas vocales se traducen en cambios en el valor medio de la frecuenc¡a

fundamental de los son¡dos sonoros; variac¡ones en el paladar blando y eltamaño de la

cavidad nasal producen diferencias espectrales en los sonidos nasales, ¡a presencia

de variaciones anatómicas atip¡cas (disposición y estado de los dientes, estructura del
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paladar, etc.), pueden dar lugar a sonidos atípicos o una nasalidad anormal. El

problema de la detección de las caracteristicas presentes en la señal de voz que

¡ndividualicen al hablante no ha s¡do un problema fácil.

Los expertos en procesado de señal de habla subrayan que la información inherente

al iocutor se encuentra completamente sobrepuesta con el resto de las ¡nformac¡ones

presentes en la señal de voz y, en cierto modo, enmascaradas por ella. Si analizamos

el proceso de la señal de voz captada por nuestro oído o por un transductor: paso de

flujo de a¡re sobre el tracto vocal del locutor, radiación de dicho son¡do al exterior,

propagac¡ón acúst¡ca hasta el o¡do o un transductor, y en este últ¡mo caso, paso de la

señal de voz a través de sistemas eléctr¡cos y electrónicos con sus respuestas en

frecuencia y fase ampl¡ficadores, filtros, canales telefónicos, conversiones analógico/

digitales y dig¡tales/analógicas, procesos de codificac¡ón, etc., observamos que toda

esa cadena de elementos introducen sus propios efectos, claramente perjud¡ciales

para la identif¡cación. S¡n embargo, aún con todo lo anter¡or, los seres humanos somos

capaces de identificar a las personas.

2.8.1. Fonema

Los fonemas son unidades teór¡cas bás¡cas postuladas para estudiar el nivel fónico-

fonológico de una lengua humana. Entre los criterios para decidir, qué constituye o no

un fonema se requiere que exista una func¡ón distintiva: son son¡dos del habla que

50



permiten distinguir palabras en una lengua. Así, los sonidos p y b son fonemas del

español porque existen palabras como lpalaly lbatal que tienen s¡gnificado distinto y su

pronunciación sólo dif¡ere en relación con esos dos son¡dos, sin embargo en chino los

sonidos p y b son perc¡bidos como variantes posicionales del mismo fonema.

Desde un punto de vista estructural, "elfonema pertenece a la lengua, mientras que

el sonido pertenece al habla. La palabra "casa", por ejemplo, consta de cuatro fonemas

(lkl,lal,lsl, /a/). A esta misma palabra también corresponden en el habla, acto concreto,

cuatro sonidos, a los que la fonologia denom¡nará alófonos, y estos últimos pueden

variar según el sujeto que lo pronuncie. La distinción fundamental de los conceptos

fonema y alófono, está en que el primero es una huella ps¡quica de la neutralización de

los segundos que se efectúan en el habla"2o.

2.8.2. Acúst¡ca

Análisis forense del habla, métodos combinados, relac¡ones de verosim¡litud. reducción

de la dimensionalidad, redes bayesianas, Naive Bayes.

El anál¡sis forense del habla con fines identificativos se aborda actualmente. en la

mayoria de los laboratorios implicados en esta área de trabajo, desde un enfoque

global que abarca las perspectivas de estudio denominadas clásicas (análisis

r¡ 
hlrp:,'1cs. w ik iped ia.org,w ik irlonem¡ l9-08-2012
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auditivopercept¡vo, fonético-lingüíst¡co y acústico) y las actuales herramientas de

ingeniería que perm¡ten una automat¡zación de los cálculos y un tratamiento de la señal

desde una perspect¡va alternativa.

La problemática que se plantea en esta sentido y que se presenta como un obstáculo a

la hora de aportar una conclusión homogénea al estudio abordado desde esta

combinación de métodos se bifurca en dos aspectos: la ausencia en la gran mayoría de

ocas¡ones de referenc¡as poblacionales respecto a los parámetros analizados desde la

perspectiva clásica y la presentación de resultados basada en escalas verbales de

certeza, por un lado, y en relaciones de veros¡militud por otro.

En el presente trabajo se presenta un sistema que, en base al análisis de los valores

obtenidos mediante referencias poblaciones de diferentes rasgos acústicos de la lengua

española, permite ofrecer un resultado en términos de relaciones de veros¡militud en

tareas de identificac¡ón de hablantes en entorno forense basado en un clasif¡cador

"Naive Bayes" y su comparación con los resultados que ofrece las relaciones de

"verosim¡litud multivariable" (N¡VLR) de los rasgos acústicos cons¡derados.

En este sentido, de los tres sistemas reseñados conocidos como clásicos

auditivoperceptivo, fonético-lingüístico y acústico, el análisis de índices acústicos se

puede considerar a priori como un intento de establecer el peso discr¡minativo de estos

rasgos mensurables respecto a referencias poblacionales y tazar una estructura que
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permita analizar y expresar en

comparaciones de estos rasgos

análisis de voz concreto.

conjunto los resultados de las distintas mediciones y

acústicos que se puedan realizar en un proceso de

2.9. Función de la sección de acúst¡ca forense

La Acústica Forense o lo que es lo mismo, el conjunto de técn¡cas científicas de

¡nvestigación judicial cuyo principal objeto de estudio son los registros sonoros y/o sus

elementos afines (soportes y medios de grabación, transmisión, reproducción,

almacenamiento, dentro de las distintas técnicas que engloba autenticación de

grabaciones sonoras, procesados de señal, ruedas de reconocimiento de voz,

identificac¡ón de fuentes sonoras, presenta como buque insignia la ident¡ficación de

hablantes denominada también identificación de locutores o identif¡cación de voz.

El concepto de identificación por la voz suele estar v¡nculado a dos grandes objetivos

de análisis. En unos casos estará relacionado con la tarea de verificar si un

determinado hablante es realmente qu¡en dice ser y, en otros, con la de establecer una

asoc¡ación de identidad entre un número determinado de locutores y una muestra de

habla anón¡ma.

En la identificac¡ón de locutores en el ámbito forense influyen multitud de factores

favorables a la propia tarea de ¡dentificación: fuerte degradación de la señal,

no
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cooperac¡ón por parte del sujeto emisor, insuficiencias cuantitativas del discurso objeto

Todo este abanico de factores reales se conjuga con la neces¡dad del máximo rigor a la

hora de emitir conclusiones en la apl¡cación de la técnica. El escenario en el que se

desarrolla esta técnica no perm¡te evaluaciones o resoluciones que puedan lesionar en

forma alguna uno de los derechos fundamentales del hombre como lo es su libertad.

Un erróneo d¡ctamen pericial basado en la ut¡lización de ésta técnica de identificac¡ón y

en la interpretac¡ón y forma de presentación de los resultados obtenidos podría

determ¡nar un incorrecto veredicto judicial de nefastas consecuencias, de análisis,

var¡ab¡lidad de los planos de expres¡ón, no contemporane¡dad de las muestras, distintas

situaciones psíqu¡co-emocionales de cada acto de habla. Todo este abanico de factores

reales se conjuga con la necesidad del máximo rigor a la hora de emitir conclusiones en

la aplicación de la técnica. El escenario en el que se desarrolla esta técnica no permite

evaluaciones o resoluciones que puedan lesionar en forma alguna uno de los derechos

fundamentales del Hombre: su libertad.

2.10. D¡ctamen del per¡to profes¡onal

El perito judjcial o perito forense es "un profes¡onal dotado de conocim¡entos

especial¡zados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra

información u opinión fundada a los tribunales de just¡cia sobre los puntos litig¡osos que

son materia de su dictamen. Existen dos tipos de peritos: los nombrados judicialmente y
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los propuestos por una o ambas partes y luego aceptados por eljuezo el fiscal, y

ambos ejercen ia misma influenc¡a en eljuic¡o"21.

Los peritos judic¡ales son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas y

recursos de una forma científica para una adecuada administrac¡ón de los

requerim¡entos de su campo laboral recolección de pruebas, aseguram¡ento,

preservac¡ón, manejo de la cadena de custodia necesaria para esclarecer la verdad,

etc

'z1 http://es wikipedia.org/wiki/PeritojUdiciat 2B-08-2012
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CAPiTULO III

3. S¡stemas para generar la voz humana

La emis¡ón de la voz es un fenómeno de enorme variabilidad. Aparte de las

cons¡derables diferencias ex¡stentes entre una persona y otra, en un m¡smo individuo la

voz adopta múltiples aspectos. Una manera de aclarar esta profusión es clasificar las

manifestaciones vocales desde cuatro puntos de vista centrados sucesivamente en el

instrumento vocal, en la expresividad de la voz, en las c¡rcunstanc¡as de su utilizac¡ón y,

por últ¡mo en la ¡ntencionalidad de la persona y en el tipo de acción que de una manera

más o menos consciente

Las formas de funcionamiento del instrumento vocal, así como sus características

indiv¡duales, permiten diferenciar entre otras las siguientes categorías de emisiones

vocales:

Voz hablada, voz cantada, voz gritada.

Voz alta ("en voz alta" como suele dec¡rse) y voz baja voz cuchicheada.

Voz de registro agudo y voz de reg¡stro gráve.

a)

b)

c)

d) Voz femenina, mascul¡na, infantil, sení1.

e) Voz de soprano, de bajo, de tenor, de contralto.
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f) Voz fuerte, voz débil, voz inspiratoria.

g) Voz clara, velada, sorda, bien timbrada, ronca, etc

Estas primeras categorías de t¡pos de voz son las que toma en consideración el

fisiólogo de la voz, quien intenta clasificar las manifestaciones vocales basándose en

datos acústicos que permiten diferenciar auditivamente uno u otro tipo. A su vez se

refiere a elementos mecánicos a qué función de qué tipo de órgano le corresponde una

determ¡nada emisión vocal.

Según la expresividad de la voz el aspecto expresivo de la voz permite diferenciar otros

t¡pos de voz que se entremezclan con los precedentes y que guardan relac¡ón con los

distintos estados de ánimo susceptibles de adjud¡car a la voz una tonalidad afectiva

particular. Como ejemplo, podemos citar:

i. Voz suplicante, humilde, tímida, estrangulada, temblorosa.

ii. Voz dec¡dida, enérgica, tajante, seca.

iii. Voz ¡nsinuante, sarcástica, melosa.

iv. Voz enfática, falsa, convencional, afectada.

v. Voz cálida, seductora, conmovedora, embrujadora, sexy.
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a)

b)

c)

d)

Según las circunstanc¡as en que se util¡za la voz, las c¡rcunstancias en las que se

produce la voz y la función que desempeña el indiv¡duo perm¡ten plantear una tercera

categoría de ejecuciones vocales, de las que son ejemplo:

Voz de hablar en Público y, por oposic¡ón, voz conversac¡onal y voz confidencial.

Voz del habla espontánea, y, por opos¡c¡ón voz recitat¡va, voz modulada, voz de

lectura en voz alta.

Voz al aire libre, voz en el micrófono, voz del comediante, voz del cantante.

Según la ¡ntenc¡onalidad de la persona.

De acuerdo con la intencionalidad del sujeto y el tipo de acción que ejecuta

expresándose vocalmente permiten diferenciar, por el momento, tres comportamientos

vocales muy específicos, que corresponden respectivamente a la voz proyectada o voz

directiva, la voz no proyectada o voz de expresión simple y la voz de aprem¡o o voz de

¡ns¡stenc¡a; todos ellos pueden encontrarse más o menos jmpl¡cados en la vida

cotid¡ana.

. Voz proyectada o voz directiva. Es por ejemplo: llamar a algu¡en, ordenar, afirmar,

informar, interrogar.

. Voz no proyectada o voz de expresión simple. Sería por ejemplo: contar lo que acaba

de suceder, rememorar un recuerdo, compartir impres¡ones, hablar solo.
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I

. Voz de aprem¡o o voz de insistencia. Mensajes de reiteración que poseen un carácter

de urgenc¡a.

Tradic¡onalmente se han hecho múltiples intentos por analizar todas las caracteristicas

vocales, siendo las principales, a saber:

. Tono.- se refiere a que tan grave o agudo es un sonido (en fís¡ca el sonido

identifica con la frecuencia, a mayor frecuencia, más agudo es el tono que

produce y viceversa).

. lntens¡dad.- se refiere a lo fuerte o débil que es un son¡do (en física el sonido se

identifica con la ampl¡tud de la onda sonora, a mayor amplitud, más fuerte es el

sonido).

Timbre.- se refiere a características agregadas al tono, que brindan a la voz la

sensación de ser brillante, áspera, opaca, etcétera. Resulta de la conjunción al tono

fundamental de tonos armónicos con éste, generalmente múlt¡plos, que br¡ndan la

característica de ind¡v¡dualidad a la voz humana, ya que la comb¡nac¡ón de sonidos

que conforman el t¡mbre es irreproducible. Corresponde a la calidad de la voz y se

aprecia a partir de la frecuencia de los formantes que caracterizan a las vocales y del

número y la nitidez de los armónicos presentes en los sonidos estudiados.

Débito.- corresponde al número de palabras emit¡das por minuto, pero considera

también la duración de las palabras y el intervalo de tiempo que las separa.

. Melodia.- es ¡a variación de la frecuencia en función del tiempo.

SE

se
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Tono vocal o altura tonal.- sonido grave o agudo con el cual se emite la voz. Varía

según la edad, el sexo, hábitos, enfermedades, etc.

Timbre vocal.- sonido complejo própio y característico de cada persona, que

distingue una voz de otra, aunque sean em¡tidas en el mismo tono. Puede ser

brillante. rasposo. opaco. velado. etc.

. lntensidad.- fuerza o debilidad con la cual se emite la voz.

. Ritmo.- continuidad con la cual se emite la voz. Puede ser contínuo, discontínuo,

entrecortado, etc.

. Melod¡a.- son inflex¡ones que se dan a la voz, es la entonación congruerte con lo

que se está diciendo. Puede ser melódica, ameiódica, monótona, d¡scordante, etc.

Es prudente mencionar que todas estas caracterist¡cas pueden ser modificadas

involuntariamente por ejemplo en enfermedades, o voluntar¡amente con o s¡n uso de

art¡ficios y/o artefactos.

La forma gráfica de representar un sonido se ha definido como espectro. Las

caracteríslicas de la voz son representadas por espectros y por lo tanto, éste puede

verse dibujado en longitudes de onda más abiertas o más cerradas, o bien, con mayor o

menor amplitud.
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El mater¡al que será objeto de estudio será pr¡nc¡palmente el conten¡do en cintas de

audio, e inclusive de video con sonido, que llegarán a manos de nuestros analístas de

voz por medio de autoridad administrativa o judicial competente y que posterior a su

análisis constituirán evidenc¡a en algún l¡tigio.

Para el campo del derecho penal, se puede constituir evidencia con grabaciones de

audio cassettes para los del¡tos de ¡njurias, amenazas, soborno, chantaje, secuestro y

cualquier otro tipo penal en donde se da test¡monio de la declaración de un probable

responsable ó s¡ndicado.

Es visto que una de las vías de comunicación que emplean los plagiarios en casos de

secuestro o rapto es la comunicación telefónica; a través de éste médio se puede

capturar la voz del mensajero y conservarla como evidencia para confrontaciones

posteriores.

Resulta de utilidad la formación de una audio-teca para compulsar en casos de

investigaciones de secuestros, raptos y otros tipos de del¡tos en los que concurre el

manejo de material própio de estudio con el equ¡po de análisis de voz.

Existen aparatos que logran cuantificar y anal¡zar tanto el tono como la intensidad de la

voz y otros equipos con los que se puede medir los formantes que hacen que se pueda

identificar el timbre
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Se puede contar en un primer momento con material previamente grabado que será

sometido a estud¡o para contar con el registro respectivo, y dado el momento procesal

oportuno, poderlo compulsar con la toma de muestra que en forma directa al aparato se

lleve a cabo del probable responsable.

A través del oído se interpreta la voz de una persona, por el contrario el analizador más

sofisticado solo percibe sonidos, lo que hace que el estudio de la voz sea objetivo, es

en razón de que los aparatos no interpretan la voz como por ejemplo voz suplicante,

amenazante, etc. s¡no que registran ¡ntens¡dades y frecuenc¡as.

El perfil del perito en este campo de investigación es que debe ser experto en foniatria,

en atención a poder determinar el t¡po de voz y características antes refer¡das, asi como

detectar problemas en el habla y lenguaje; dicho experto deberá apoyarse en un

profesional con conoc¡mientos de informática y acústica para el manejo del equipo

propio de esta área.

El otro experto que resulta ideal contar con su asistencia es el lingüista que se ocupa de

dar las caracteristicas en las diferentes formas del habla; es decir, resulta en muchas

ocasiones que su opin¡ón interpretativa de espectrales ya impresos, es decis¡va en el

análisis de la voz



La ¡ntervención de estos expertos no necesar¡amente es colegiada, pueden emit¡r

opinión por separado cuando no existe duda, y su intervención interdisciplinaria se da

cuando es necesaria una mayor certeza en la interpretación de los espectros.

La estación de trabajo para análisis de voz es hasta el momento el equipo más

avanzado, el nuevo DSP Sona-Graph es una estación de trabajo para la captura,

procesamiento y despliegue de señales var¡antes en el t¡empo, tales como voz de

son¡do submarino, de sonidos de animales, sonidos del corazón, ultrasonidos o

cualquier señal d¡námica en el rango de DC-32KHL De arquitectura especial, con

procesadores múltiples y velocidad de procesam¡ento de 10 millones de instrucciones

por segundo del módulo de procesam¡ento digital del DSP Sona-craph que le da la

capacidad, simultáneamente de capturar, almacenar en memoria, analizar y desplegar

señales en t¡empo real. Señales con variación en el tiempo, comparadas con señales

cont¡nuas que cambian en el tiempo y requieren de un analizador diseñado para estas

características dinámicas. El DSP Sona-Graph es una herramienta versát¡l y poderosa,

d¡señada para anal¡zar estas señales en el método más reve¡ador pos¡ble.

El DSP Sona-Graph combina las características de un espectrógrafo en tiempo real, un

analizador de dos canales de alta velocidad y un sistema de captura de datos basado

en una computadora. Este equipo produce espectrogramas (historia en el tiempo del

espectro), de longitud variable, forma de onda, gráf¡ca de las variaciones en amplitud,

análisis y síntesis (para voz), y otras formas de despl¡egue para análisis de una manera

rápida y clara, es decir obtendremos el espectro vocal con lo que se podrán real¡zar los
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estudios comparat¡vos, entre el espectro vocal del cassette problema y el espectro

vocal del cassette test¡go.

3.1. Concepto de fonoaud¡ología

Fonoaudiología Es una profesión autónoma, que tiene como objeto de estudio La

Comunicación Humana y sus Desordenes, con unas áreas de abordaje descr¡tas como:

Audición, Habla, Lenguaje y Voz. Es el encargado del estudio de la comunicación

humana, tratando de preven¡r patologías de ¡as áreas Voz, Audición, y del lenguaje, en

todas las etapas del desarrollo del ind¡viduo. Cuando detecta patologías de dichas

áreas aplica métodos de rehabilitación o elección de prótesis para devolver al individuo

su capacidad comunicativa dentro de los lím¡tes de la ciencia.

La Fonoaudiología es "una profesión que evalúa, diagnostica e interviene en los

trastornos de la comunicación humana, así como también en la comun¡cación humana

normal que busca optimizar su uso"22.

En Colombia, se entiende por Fonoaudjología, "la profesión autónoma e independiente

de nivel superior universitar¡o con carácter cientifico. Sus miembros se interesan por,

cultivar el ¡ntelecto, ejercer la academia y prestar los serv¡c¡os relacionados con su

objeto de estudio. Los procesos comunicativos del hombre, los desórdenes del

rr hllp:iles wikipedia org/s,iki/fonoaudiologoóC3"¡AD¡ 28-08-20t2
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lenguaje, el habla y la audición, las variaciones y las diferencias comunicativas, y el

bienestar comunicat¡vo del ind¡v¡duo, de los grupos humanos y de las poblaciones"23

El ejercicio de la profesión en Fonoaudiología, va encam¡nado a la real¡zación de toda

actividad profesional dentro de los siguientes campos generales de trabajo y/o de

seÍv¡cio asi:

a)

b)

e)

c)

d)

Diseño, ejecución y dirección de ¡nvestigación científ¡ca,

Participación y/o dirección de investigación interdisciplinaria, multidisciplinar¡a y

transdisc¡pl¡naria destinada a esclarecer nuevos hechos y principios que

contr¡buyan al crecimiento del conocimiento y la comprensión de su objeto de

estudio desde la perspectiva de las cienc¡as naturales y sociales,

Docencia en facultades y programas de Fonoaudiologia, y en programas afines;

Adm¡nistración y direcc¡ón de programas académicos para la formac¡ón de

profes¡onales en Fonoaudiología u otros,

Gerenc¡a de servicios fonoaudiológicos en los sectores de la salud, educación.

trabajo, comunicac¡ones, b¡enestar y comunidad;

Diseño, ejecución, dirección y control de programas fonoaudilógicos de

prevención, promoción, diagnóstico, intervención, rehabil¡tación, asesoria y

consultoría dir¡gidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de

comun¡cación;

hllt $$$.(ILolñnhia \,'nr rnediL )a l. \.i od<lw4-.htn,'o-08'nl :
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h)

g) Asesoria en d¡seño y ejecución y dirección en los campos y áreas donde el

conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la Fonoaud¡ología sea

requerido y/o conveniente el beneficio socia¡;

Diseño, ejecución y direcc¡ón de programas de capac¡tac¡ón y educación no

formal en e¡ áreai

Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tengan relación

con el campo de competencia de la Fonoaudiologia.

3,2. Conceptos bás¡cos sobre la generec¡ón de la voz humana

La espectrograf¡a de la voz humana revela su rico conten¡do armónico.

La voz humana se produce por la vibración de las cuerdas vocales, lo cual genera una

onda sonora que es comb¡nación de varias frecuenc¡as y sus correspondientes

armónicos. La cav¡dad buco-nasal sirve para crear ondas cuasiestacionarias por lo que

ciertas frecuencias denominadas formantes. Cada segménto de sonido del habla viene

caracterizado por un cierto espéctro de frecuencias o distr¡bución de la energia sonora

en las diferentes frecuencias. El oído humano es capaz de identificar diferentes

formantes de dicho sonido y percibir cada sonido eon formantes diferentes como

cualitat¡vamente diferentes, eso es lo que permite por ejemp¡o distinguir dos vocales.

Típicamente el primer formante, el de frecuencia más baja está relac¡onado con la

abertura de la vocal que en última instancia está relacionada con la frecuencia de las
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ondas estacionarias que vibran verticalmente en la cavidad. El segundo formanle está

relac¡onado con la vibración en la d¡recc¡ón horizontal y está relacionado con si la vocal

es anterior, central o posterior.

La voz masculina tiene un tono fundamental de entre 100 y 200 Hz, mientras que la voz

femenina es más aguda, t¡picamente está entre 150 y 300 Hz. Las voces infantiles son

aún más agudas. Sin el filtrado por resonancia que produce la cavidad buco nasal

nuestras emisiones sonoras no tendrían la claridad necesaria para ser audibles. Ese

proceso de filtrado es precisamente lo que permite generar los diversos formantes de

cada unidad segmental del habla.

a) Son¡dos del habla: Las lenguas humanas usan segmenlos homogéneos

reconocibles de unas decenas de milisegundos de durac¡ón, que componen los

son¡dos del habla, técnicamente llamados fonos. Lingüisticamente no todas las

diferencias acústicas son relevantes, por ejemplo las mujeres y los niños tienen en

general tonos más agudos, por lo que todos los sonidos que producen tienen en

promedio una frecuencia fundamental y unos armón¡cos más altos e intensos.

Los hablantes compelentes de una lengua aprenden a,,clasif¡car,'diferentes sonidos

cualitat¡vamente s¡mi¡ares en clases de equivalencia de rasgos relevantes. Esas clases

de equivalencia reconocidas por los hablantes son los constructos mentales que

llamamos fonemas. La mayoria de lenguas naturales t¡ene unas pocas decenas de
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fonemas distintivos, a pesar de que las variac¡ones acústicas de los fonos y sonidos son

enormes.

b) Resonancia: Es el fenómeno que se produce cuando los cuerpos vibran con la

misma frecuencia, uno de los cuales se puso a vibrar al rec¡bir las frecuencias del

otro. Para entender el fenómeno de la resonancia existe un ejemplo muy sencillo,

supóngase que se tiene un tubo con agua y muy cerca de él sin entrar en contacto

tenemos un diapasón, si golpeamos el diapasón con un metal, mientras echan

agua en el tubo, cuando el agua alcance determinada altura el sonido será más

fuerte; esto se debe a que la columna de agua contenida en el tubo se pone a

vibrar con la m¡sma frecuencia que la que tiene el diapasón, lo que evidencia por

qué las frecuenc¡as se refuerzan y en consecuencia aumenta la intensidad del

son¡do. Un ejemplo es el efecto de afinar las cuerdas de la guitarra, puesto que al

af¡nar, lo que se hace es igualar las frecuencias, es decir poner en resonancia el

sonido de las cuerdas.

3.3. Como se dan las ¡nterceptac¡ones telefónicas en la actualidad

Las escuchas telefónicas son un med¡o para combatir el crimen organizado, en el

entendido de que ésto significa un sacrificio a la esfera pr¡vada para así lograr un poco

de seguridad, pues de esta manera las autoridades cuentan con un arma efectiva para

prevenir el del¡to y dar tranquilidad a ¡os habitantes del país.
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Las comunicac¡ones telefónicas son las más habituales en la actual¡dad, pues ex¡ste

una amplia gama de empresas que prestan el servicio de telefonía y cada dia son más

los usuarios de la telefonía por la facilidad y accesib¡lidad a la misma, ya que las

comun¡cac¡ones telefón¡cas se han convertido en una herramienta de comunicación.

Según el diccionario Larousse comunicación es: "Acc¡ón y efecto de comunicar ahora

bien, que es comun¡car: Hacer participe a otro de lo que uno tiene o conoce"24. Los

elementos de una comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje y el canal que es

el medio a través del cual se envia el mensaje. Una comunicación telefónica es aquel

enlace que se da entre un emisor y un receptor mediante un teléfono alámbr¡co o un

teléfono móvil analógico, digital o por satélite

En el desarrollo de las escuchas telefón¡cas existen requis¡tos que obligadarnente

deben tomarse en cuenta para su aplicación, siendo los encargados de velar que se

cumplan con esos requisitos los tribunales de justicia, con el objeto que las escuchas

telefónicas sean totalmente efectivas. A continuación analizarnos los requisítos para

que las escuchas telefónicas sean váiidas.

La Constituc¡ón Política de la República de Guaternala, es la cúspide del ordenam¡ento

juridico, por lo que todos los actos que realice la administración de justicia deben

someterse a lo establecido en ella. Por lo tanto siempre que se vea afectado un derecho

constituc¡onal, debe de ex¡st¡r autorización expresa, por la misma Constitución, de que el

derecho sea vulnerado

r+ Dic.i{nario bisico d. la lc¡su¡ cs¡¡ñoia 1..r¡uss. I'á!. llrl
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En el desarrollo de éste estudio analizaremos si las interceptaciones telefónicas tienen

autorización constituc¡onal o no, porque es necesar¡o recalcar que para su val¡dez

deben de estar permitidas por la Constitución.

3.4. Batvox como herram¡enta líder en el ámb¡to forense, su apl¡cación y

efectividad

Batvox es una herram¡enta de biometria de voz diseñada para expertos forenses y

policía científica. Permite real¡zar verificación de locutor y comp¡lar inforrnes como

prueba para procesos judiciales.

Batvox permite organizar audios y modelos de voz por casos y sesiones en los que se

pueden realizar varias ¡dentificaciones, facilitando así la ¡nvestigación e identificación

del locutor

Batvox perm¡te ident¡ficar voces desconocidas comparándolas con voces provenientes

de locutores conoc¡dos o verificar la identidad de un locutor haciendo comparaciones

una a una independientemente del idioma o tipo de habla.

Batvox proporciona detalladas verificaciones de identidad devolviendo Ratios de

Simil¡tud "L¡kel¡hood Ratios - LR", utilizando la aproximac¡ón Bayesiana misma técnica

que en análisis de ADN. Los LR proporcionan una estimación probabilíst¡ca muy
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robusta de los resultados de la tarea de verificación, lo que facil¡ta su presentac¡ón y

just¡ficación en procesos legales, siempre con la supervisión del experto forense.

Batvox. dos soluciones.

a) Batvox basic: una solución monopuesto para expertos forenses basada en una

única máquina.

b) Batvox pro: una solución d¡stribuida mult¡puesto con arquitectura cl¡ente-servidor

adecuada para grandes organizaciones y laboratorios, con una base de datos

centralizada a la que se conectan los PCs clientes a través de la red.

Batvox utiliza tecnología prop¡etaria de AGNITIO, pionera en Biometria de

Voz (independiente de texto, canal e idioma), basada en ¡nformación única tomada del

tracto vocal del indiv¡duo, obteniendo así un alto nivel de prec¡s¡ón y fiabilidad.

Batvox, ventajas clave.

. El rendimiento es mucho mayor para el procesamiento de huella. para algunas

tareas específicas, el rendimiento de un sistema automatizado puede ser muy

superior al de oyentes humanos.

. Alta precis¡ón gracias a la población de referencia y los impostores usados para

normalizar y calcular los LR.
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. Representación gráf¡ca del LR: muestra que es X (=LR) veces más probable que la

grabac¡ón desconocida y la voz del sospechoso pertenezcan a la misma persona que

a dos personas diferentes.

. Creac¡ón de informes ut¡lizables en procesos jud¡ciales como evidenc¡a.

. Probado en los entornos más ex¡gentes y extremos, batvox funciona con señales de

voz de baja cal¡dad.

. Sólo son n--cesarios 7 segundos de habla neta paia rcalizar una identificación, y 40

segundos para crear un modelo de voz.

BaWox te ayuda a convertirte en un experto Forense en ldent¡ficac¡ón de Locutor

3,5. Univers¡dades Latinoamericanas que ¡ncluyen la carrera o profesión de

n¡vel super¡or univers¡tar¡o con carácter c¡entíf¡co del estud¡o de

fonoaud¡ología

La ¡mportanc¡a que a adquirido esta espec¡alidad de la medicina es tan grande que en

Latinoamérica a creado espec¡alidades o carreras que estudian la voz humana ya que

en el ámb¡to forense la ¡dentificac¡ón de personas que se comunican a través de los

medios de comun¡cación, contr¡buye con la just¡c¡a al identificar tos sujetos que cometen

delitos y utilizan los medios de comunicación para organizarse, la Univers¡dades que

incluyen esta carrera son:
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En Chile: Univers¡dad Católica de Chile, Un¡versidad de Concepción, Universidad de

Talca, Univers¡dad del l\¡ar, Univers¡dad Andrés Bello y Universidad Mayor. En

Argentina Un¡vers¡dad Austral. En Colombia esta la Univers¡dad l\¡anue¡a Bertrán.
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CAPíTULO IV

4. Métodos especiales de invest¡gac¡ón

La Ley contra la Del¡ncuencia Organizada regula los sigu¡entes medios de investigación

esPecial:

a) Operaciones encubiertas: Son aquellas que realizan agentes encubiertos con la

finalidad de obtener información o ev¡denc¡as que perm¡tan procesar a las personas que

forman parte de grupos delictivos organizados y su desart¡culación, mediante el diseño

de estrateg¡as ef¡caces con estricto control del Ministerio Público.

Se proh¡be de las operaciones encubiertas:

. La provocación de del¡tos

. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de

investigación.
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b) Agentes encubiertos: Son los funcionarios policiales espec¡ales que

voluntariamente, a solicitud del l\4¡nisterio Público, se les des¡gna una función

con la finalidad de obtener evidencias o informac¡ón que permitan descubrir y

procesar a los miembros de grupos delictivos organizados.

Los agentes encubiertos podrán asumir trans¡toriarnente identidades y roles ficticios.

Actuar de modo secreto y omitir la realización de los proced¡m¡entos normaies de su

cargo ante la comisión de delitos, para optimizar las investigaciones y el procesamiento

de los integrantes de las organizaciones.

De acuerdo con el Reglamento Para la Aplicac¡ón del N¡étodo Especial de Operaciones

Encubiertas, Acuerdo Gubernativo No. 189-2007, le corresponde a la Pol¡cía Nacional

Civil formar e integrar por func¡onarios policiales las un¡dades de operaciones

encubiertas; correspondiéndole al F¡scal General de la República, de conformidad con

el Artículo 27 de la Ley Contra la Del¡ncuencia Organizada, la autorización de las

Operaciones Encubiertas.

c) Entregas v¡giladas: Cons¡ste en el método de investigación que perm¡te el

transporte y tránsito de remesas ¡lícitas o sospechosas, as¡ como de drogas o

eslupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito

comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o

segu¡miento de autor¡dades. Se ut¡l¡za para descubrir las vias de tránsito, el
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modo de entrada y salida del país, el sistema de distr¡bución y comercializac¡ón, la

obtención de elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los

organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás partic¡pes de las

actividades ilegales.

De acuerdo con el Reglamento para la Apl¡cac¡ón del Método Especial de lnvestigac¡ón

de Entregas V¡giladas, Acuerdo Gubernatiuo 187-2A07, le corresponde a la Polic¡a

Nac¡onal Civil la conformación del equipo operativo de entregas vigiladas para cada

operación que se realice; esta unidad se formará con personal policial deb¡damente

seleccionado, correspondiéndole al F¡scal General de la República, de acuerdo con el

artículo 38 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la autorización de las

operaciones de entregas vigiladas.

d) lnterceptaciones telefónicas y otros med¡os de comunicación: Consiste en la

intercepción, grabación y reproducción con autorización jud¡c¡al de las

comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informát¡cas y

similares que utilicen el espectro electromagnético, así como de cualesquiera de

otra naturaleza que en el futuro existan cuando sea necesario evjtar, ¡nterrumpir

o investigar la comisión de los delitos regulados en la Ley Contra la De¡incuencia

Organizada.
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De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación del Método Especial de lnvestigación

de lnterceptaciones Telefónicas y otros medios de Comunicación, Acuerdo Gubernativo

número. 188-2007, la Polic¡a Nacional Civil conformará un equipo especial de técnicos

y seleccionará al personal poiicial que se encargará del ejercicio de las interceptaciones

de comunicaciones; el fiscal encargado del caso, luego de evaluar el informe de la

investigación prelim¡nar y establecer la necesidad de utilizar este método especial, hará

la sol¡citud de autorización al juez competente, artículo 50 de la Ley Contra la

Delincuencia Organizada.

Estos medios de ¡nvestigación especial, de acuerdo a ia ley, solamente pueden ser

autorizados y supervisados, según sea el caso, por el Fiscal General de la Nac¡ón o por

el Órgano Jurisdiccional correspondiente, lo que supone mayor control para este tipo de

medios de investiqación

4.1. Concepto

Debido al auge de la delincuencia organ¡zada, se esta viviendo nuevas dimensiones en

los ámbiios del Derecho Penal, Criminologia y Política Crim¡nal.

Son aquellos medios de investigación especial que se encuentran en la Ley del crimen

Organizado y que se ul¡lizan bajo la autorización de un órgano jur¡sd¡ccional, que tiene
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como finalidad contrarrestar los altos n¡veles de de¡incuenc¡a que por el tipo de

organ¡zación se hace necesario los siguientes medios de investigación:

Operaciones encub¡ertas.

Entregas vig¡ladas.

lnterceptac¡ones telefónicas y otros medios de comunicación.

4.2. Objeto

El objeto de los métodos de investigac¡ón especial en el proceso penal guatemalteco,

pretende lograr una reconstrucción histórica del hecho investigado, conforme las

circunstancias fácticas del exped¡ente. Dicha reconstrucción debe ajustarse a los

princip¡os de certeza, que conduzca a una evaluación de los cr¡terios de la realidad

fáctica, en plena concordancia o adecuación entre lo ocurrido y lo que se conozca

respecto de dichos antecedentes a través de la utilizac¡ón de los medios de

investigación para contrarrestar en especial la delincuencia organizada en Guatemala.

4.3. lnterceptac¡ones telefón¡cas y otros med¡os de comun¡cación

Una escucha telefónica o también denominada pinchazo telefónico es el mon¡toreo de

una conversación telefón¡ca por parte de una tercera Dersona, usualmente en forma
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encubierta; El término escucha se extiende a intercamb¡o de información a través

de redes informáticas. La escucha telefónica por parte de la policía u otras fuerzas

gubernamentales reconocidas puede ser considerada una escucha telefón¡ca legal

según la normativa"25.

Según la Constitución Polit¡ca de la República de Guatemala establece la inv¡olab¡l¡dad

de la correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus

documentos y l¡bros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de

resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se

garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas,

rad¡ofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.

Los libros, documentos y arch¡vos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa,

arbitr¡os y contr¡buciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de

conform¡dad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados,

ut¡lidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabitidades

rev¡sadas a personas ¡ndividuales o jurídicas, con excepción de los balances generales,

cuya publicación ordene la ley.

Los documentos o ¡nformaciones obtenidas con violación de este artículo no producen

fe n¡ hacen prueba en ju¡cio.

rJ 
hft prl/es.wikipedia org/wiki/Escucha lelef%C3o6B3r,ica 1gt O5t2A12
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Según la norma constitucional se debe de garantizar el secreto de las comunrcaciones

telefón¡cas, radiofón¡cas, cablegrafías y otros productos de la tecnologia moderna y

esto ¡ncluye el lnternet que ha servido a los miembros de las organizaciones crim¡nales

para comun¡carse y ante esta indefensión es necesario que la ley tenga d¡rectrices para

poder actuar y estar prevenidos al momento de que una organización de este t¡po

pretenda cometer un del¡to.

En la ley contra la delincuencia organizada nos da una herramienla que puede ser

poderosa o causar un perju¡cio si no se utiliza de buena manera como lo establece la

ley. Cuando sea necesario evitar, ¡nterrump¡r o investigar la comisión de los delitos

regulados en los artículos 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 y 1'1 de la ley Contra la Delincuencia

Organizada, podrá interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorización judicial,

comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares

que utilicen el espectro electromagnético, asi como cualesquiera de otra naturaleza que

en elfuturo existan.

Son medidas ¡nstrumentales que suponen una restr¡cción de lo que es el derecho

fundamental en el secreto de las comunicaciones, son solicitadas por la Fiscal General

de la Repúbl¡ca y autorizadas por el juez en el procedimiento penal ya sea frente al

imputado o con las personas que el se comunique con el objet¡vo de obtener la

información de las conversaciones que ayuden a la investigación de los delitos que se

estén trabajando.
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Restr¡cción del derecho al secreto de la comunicación telefónica como man¡festac¡ón

del derecho a la int¡midad personal, como respeto del ámbito de la vida personal y

familiar. Artículos 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 17 del

Pacto lnternacional de los Derechos Civ¡les y Políticos y 11 de la Convención

Amer¡cana Sobre los Derechos Humanos.

4.4. Requ¡sitos para las intervenc¡ones telefón¡cas.

. La exclusividad jurisd¡ccional de dichas intervenciones.

. Su finalidad exclusivamente probatoria.

. Su proporc¡onalidad

. lmpl¡ca un procedimiento, previo o simultaneo, a la autorización.

. La l¡mitación temporal de la misma.

. La excepcionalidad de Ia medida

. La espec¡alidad del hecho del¡ct¡vo que se invest¡gue.

. La suficiente motivación de la correspondiente resolución judic¡al.

. La existencia previa de ¡ndicios de la comisión de un delito.

. El riguroso control judicia¡ de la medida, tanto en su ordenación como en su

desarrollo y cése.

. La medida deberá de recaer solo sobre los teléfonos de las personas inicialmente

implicadas, sean los titulares o usuar¡os habituales de los mismos.
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4.5. Leg¡timac¡ón de la autorizac¡ón de las ¡ntercepc¡ones telefónicas

Serán competentes para la autorización de ¡nterceptación de las comunicaciones

reguladas en el Articulo 48 de la presente Ley, los Jueces de Primera lnstancia Penal,

Narcoact¡vidad y Delitos contra el Amb¡ente, correspond¡ente a la circunscripción

territorial donde se haya cometido, se esté cometiendo o se esté plan¡ficando la

comisión de delitos por miemb!'os de grupos delictivos organizados.

Cuando la comisión del delito se haya realizado o se esté planificando cometer.

Cualqu¡era de los jueces de primera instancia del ramo penal, de dichos lugares deberá

conocer de las solicitudes de ¡nterceptación de estas comunicaciones.

Cuando por razón de horario o cualqu¡er otro motivo no fuere posible que los jueces de

primera instancia del ramo penal conozcan de forma inmediata la solicitud de

¡nterceptación, podrá presentarse la misma ante el juez de paz correspondiente

conforme los criterios de los dos párrafos anteriores. En este caso, el juez de paz

deberá resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hábil del

dia siguiente al juez de primera instancia jurisdiccional competente para que, en un

término máximo de tres días, ratifique, mod¡fique o revoque la decisión adoptada por el

juez de paz. Los únicos que tjenen competencia para solicitar este método de

investigación son los f¡scales del Ministerio Público.



a)

b)

Los requ¡sitos que debe de llevar la sol¡c¡tud son:

Descripc¡ón del hecho que se ¡nvestiga, indicando él o los delitos en que se

encuadran los mismos.

Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrónicas, según corresponda,

cualesquiera otros datos que sean útiles para determ¡nar el med¡o electrón¡co o

informático que se pretende interceptar para la escucha, grabación o reproducción

de comun¡cación respectiva.

Descr¡pción de las diligencias y med¡os de investigación que hasta el momento se

hayan realizado.

Justificación del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e idoneidad.

S¡ se tuv¡eren, nombres y otros datos que permitan ¡dentificar a la persona o

personas que serán afectadas con la medida.

4.6. Princip¡os y derechos vulnerados por las escuchas telefón¡cas

Todas las personas tienen derechos, los cuales están plasmados en el ordenamiento

juridico del país y el Estado debe de utjljzar princip¡os establec¡dos en las leyes para

garantizar que los derechos de la persona humana no sean violados, es por ello que

hacemos un anál¡sis de los princip¡os y derechos que son vulnerados por la aplicación

de las escuchas telefónicas.

c)

d)

e)
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4.6.1. Pr¡nc¡p¡odesupremacíaconstituc¡onal

EI contenido de la Constituc¡ón Politica de la Repúbl¡ca de cuatemala no se limita a la

recopilación de las normas fundamentales para la organización del poder en el estado,

sino que comprende, además, otros tipos de reglas, como son aquellas que consagran

los derechos de los ¡ndividuos frente al Estado y las l¡bertades públicas la fuerza que se

otorga a las dispos¡ciones constitucionales.

4.6.2. Princ¡p¡o de jerarquía normativa

Este principio establece la relación entre las distintas normas que componen el sistema

juridico, en el que las normas de jerarquia superior füan el contenido de las inferiores,

así como la proh¡bición de que las normas de jerarquía inferior puedan contradec¡r las

normas de jerarquía superior, por lo que conforme a este princ¡pio existe una gradación

jerárqu¡ca estando en primer lugar la Constituc¡ón política de la República de

Guatemala, segu¡do de las leyes constitucionales, posteriormente las leyes ordinar¡as,

luego las leyes reglamentarias y por ultimo las leyes individuales.

La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala es la ley suprema, por encima

de ella no existe ninguna otra ley y no esta sujeta a ningún órgano o poder estatal. La

Constitución Política de la República de Guatemala emana del poder constituyente, al

que podemos conceptuar como la tuetza o potencia, que en los regímenes radica en el

pueblo, y cuya finalidad es ¡a de crear o modificar la estructura del Estado y que el
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pueblo deposita temporalmente dicho poder creador en sus legítimos representantes,

¡os cuales integran un cuerpo colegiado que en el país se denomina Asamblea Nacional

Constituyente, la cual elabora la Constitución

El Artículo 44 de la Constitución Polít¡ca de ¡a República de Guatemala establece que

las leyes y disposiciones gubernat¡vas que restr¡njan o disminuyan los derechos que la

Constitución garantizan serán nulas ipso jure. Expresión latina que s¡gnifica nula de

pleno de derecho. Este pr¡ncipio impone la coherencia del ordenamiento juridico, por lo

que las normas de jerarquía superior determinan la validez de la norma infer¡or.

Las interceptaciones telefón¡cas violan

Del¡ncuencia Organizada, es una ley

comunicaciones telefónicas que regula

Guatemala, que es la ley fundamental

jurídico.

Comunicación es la transmisión de

receptor, el Diccionar¡o básico de

este princip¡o puesto que la Ley Contra la

ordinaria que contradice el secreto de las

la Constitución Politica de la República de

y por lo tanto la cúspide del ordenam¡ento

4.6.3, Derecho de secreto de las comun¡caciones

señales del emisor mediante

la ¡engua española Larousse

un código común al

nos establece que



comunicación es: "Acción y efecto de comunicar"26. ahora bien. Comunicar es: "Hacer

partíc¡pe a otro de lo que uno conoce o tiene"27. Los sujetos que intervienen en una

comunicación es el emisor qu¡en es aquel que enuncia un mensaje en un acto de

comunicación y el receptor quien recibe el mensaje en una comunicac¡ón. El objeto

pr¡ncipal de una comunicación es el mensaje, podemos decir que el derecho al secreto

de las comunicaciones, establece que los mensajes enviados de un emisor a un

receptor en una comunicación telefónjca, son de carácter reservado y oculto, que es

decis¡ón del emisor compartir o no el mensaje con uno o varios receptores.

La invas¡ón en esta esfera a la privacidad de los individuos a través de intervenciones a

las comun¡caciones, esp¡onaje de las mismas, rastreo de mensajes, constituye un

irrespeto a la dignidad y la intim¡dad de los individuos y el m¡smo no tiene just¡ficantes,

ni siqurera bajo el alegato de la prevenc¡ón.

El derecho a la inviolabilidad secreta de las comunicaciones puede ser definido como

aquel derecho, der¡vación y concreción del derecho a la ¡ntimidad, por v¡rtud del cual se

prohíbe a los poderes del estado y a los particulares la detención y la interceptación

ilegal de las llamadas telefónicas. Es un derecho fundamental, que se encuentra dentro

del conjunto de los derechos civiles, y dentro de éstos, el derecho a la intimidad. EI

fundamento del derecho a la Inv¡olab¡l¡dad al secreto de las comun¡caciones es la

dignidad de la persona humana, es la necesidad de garant¡zar la comunicación

anónima de las personas y de preservar su intimidad.

;:D¡cc¡ona 
o básico de la lengua españota Larousse pág 129
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En Guatemala, como hemos estado analizando la inv¡olab¡l¡dad al secreto de las

comunicaciones telefónicas están protegidas por la Constitución pero violenladas por la

Ley Contra la Delincuencia Organizada como es esto pos¡ble. Aunque estas son

efectivas para combatir la del¡ncuencia organ¡zada, y son un medio de prueba

importante para el proceso penal, es necesario regularlas correctamente y en armonía a

lo establec¡do en la Constitución para poder tener un verdadero proceso penal que

cumpla con los princip¡os y garantias constituc¡onales es decir un proceso justo.

4.6.4. Derecho a la privacidad e intimidad de las personas

El derecho a la privacidad es un derecho que le corresponde por excelenc¡a a todos los

seres humanos, incluso desde su nacim¡ento. Este derecho es reconocido en v¡rtud de

la neces¡dad del desarrollo de la personalidad. Todos y cada uno de nosotros nacemos

con el derecho de que sea protegida por el ordenamiento jurídico, esa esfera de nuestra

vida que compone todos los datos y acontecim¡entos que conforman nuestra vida

privada.

Este espac¡o es ¡a consecuenc¡a de la ¡ndividualidad y autonomía correspondientes a

todo ser humano, porque toda persona tiene derecho a exigir que sus asuntos no sean

expuestos o examinados por terceros, sin haber dado su consent¡miento. Aunque es

necesario aclarar que lo más importante del derecho a la privacidad no es vivir en

soledad absoluta, es permitimos proteger lo nuestro, impid¡endo que sea de
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conocimiento de terceros, o al menos que solo sea conocido por un grupo reduc¡do de

allegados, a quienes hemos consentido dar a conocer nuestros asuntos.

Este derecho protege un conjunto más amplio de facetas, las que indiv¡dualmente

pueden no significar mucho, pero unidas enmarcan los caracteres de la personal¡dad,

caracteres estos que tenemos derecho a mantener reservado, como por ejemplo, los

sentimientos, las emociones, etc. Para J. Carbonnier, la pr¡vacidad "es el derecho del

individuo de tener una esfera secreta de vida, de la que tenga poder de alejar a los

demás"28. Además indica que el derecho a la privacidad "es la vida familiar, personal,

¡nter¡or y esp¡r¡tual del hombre, la cual se encuentra detras de una puerta cerrada"2e.

El derecho a la privac¡dad "es aquello que se ejecuta a la v¡sta de pocos, fam¡liar y

domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna"30.

La int¡midad solo protege la esfera en la cual la persona se desenvuelve. lntervenir una

comunicación es tomar conocimiento de su contenicio, es inmiscu¡rse dentro del ámbito

de intim¡dad y reserva del indiv¡duo.

2A Peña Paulino Elvira El derecho de la pr¡vacidad
httpll:www informaticaj!ridica.com 22 de junio de 2010
tbid.
lbícl. Páo 209
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La Ley Contra la Delincuencia Organizada abre una brecha para ¡nmiscu¡rse en la

intimidad de los ind¡viduos, pues una vez realizada la interceptac¡ón sin autorizac¡ón

constituc¡onal están violando este derecho

4.6.5. Pr¡ncip¡o de deb¡do proceso

El Debido Proceso es el "cumplimiento con los requisitos constitucionales en mater¡a de

procedimiento"3r. En el articulo 12 de la Constitución Polít¡ca de la República de

Guatemala en su segunda parte establece: "Ninguna persona puede ser juzgada por

tribunales especiales o secretos, n¡ por procedim¡entos que no estén preestablecidos

legalmente", el tribunal debe observar todas las normas relat¡vas a la tram¡tac¡ón del

juic¡o, estar en armonía con los valores, principios y normas constitucionales que lo

protegen y observar todas las garantías y derechos establecidos en la ley. Los

tribunales de justicia deben de garantizar el debido proceso en el sentido que respetar

el debido proceso "impl¡ca que toda cuestión liiig¡osa debe dir¡mirse conforme a las

disposiciones normativas aplicables al caso concreto con estricto apego a ¡o que

dispone el articulo 204 de la Constitución y que se viola el debido proceso si a pesar de

haberse observado meticulosamente el proced¡miento en la sentencia se infr¡ngen

pr¡ncipios que le son propios a esta garantia constitucional"32.

, C¿banellas Cuiller mo. Dicc ionario ju rid¡co etementat P¿g l'
Corre de Coñsrluciondrdad c¿cel¿ No.61 e\pede.te7120 pag 920 Se.tencra 190901

90



Fste pr¡ncip¡o nos regula que solamente se podrán juzgar por medio de los

procedimientos establec¡dos en las leyes procesales, estos procedimientos deben

encontrarse en armonia y trabajar paralelamente con lo establecido en la Constitución,

entonces si un procedimiento establecido en la ley contradice lo establecido.

4.6.6. Pr¡nc¡p¡o de prueba ¡nadm¡s¡ble

La prueba es "El conjunto de actuaciones que dentro de un juicio se encam¡nan a

demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en

defensa de sus respectivas pretens;ones litigiosas"33. La prueba es el medro

indispensable para que el Juez emita una sentencia, pues este es una persona que

juzga imparcialmente y que t¡ene conoc¡m¡ento del caso únicamente por lo que las

partes le presentan en el juicio, es decir, por medio de las pruebas. Una vez

presentadas u ofrec¡das las pruebas el juez debe admitirlas y establecer s¡ son

pert¡nentes, admisibles y si no v¡olan n¡nguna garantía ni pr¡ncipio procesal, una vez

admit¡das eljuez proseguirá a valorarlas y emitir una sentencia justa.

4.7. Efectos del auto s¡n fundamento que autor¡za las ¡ntercepciones telefón¡cas

En la eventualidad de que el auto que la autoriza las med¡das especiales de

interceptación, careciera de la debida fundamentación exigida por las leyes procesales

cienciás ju.id¡cas, politicas y sociales. Pá9. 787
33 Ossorio. [,4anue Diccionerio de



constitu¡ria un defecto absoluto de forma que conllevaría a la nul¡dad de lo actuado

consecuentemente los hallazgos encontrados y las pruebas obtenidas por medio de las

interceptaciones ser¡an nulas de pleno derecho y no tendrían valor probator¡o en juic¡o

penal.

Por ejemplo, el M¡nisterio Público encuentra en un allanamiento que realiza a una casa

impl¡cada en el del¡to de ases¡nato, un arma que coincide con el arma usada para el

asesinato, pero el juez al estudiar las pruebas presentadas se da cuenta que el

Ministerio Público interrumpió dicha casa sin autorización jud¡c¡al, el juez no la admitirá

pues el articulo analizado anteriormente establece que no serán admisibles, los

elementos obtenidos por un medio prohib¡do, tales como la intromisión en la intim¡dad

del dom¡c¡l¡o o residencia, pues la Const¡tución establece la inviolabilidad de la vivienda

y por lo tanto nadie puede entrar en morada ajena s¡n autorización del propietario y las

autoridades no podrán hacerlo.

En las escuchas telefónicas la Const¡tuc¡ón garantiza su secreta y más aun su

inviolabilidad pues no establece que se podrá interuenir mediante autor¡zación de

n¡ngún funcionario público. Podemos entonces dec¡r que el secreto de las

comunicac¡ones telefónicas goza de dos protecciones, la primera en la Constitución y la

segunda protecc¡ón en el Artículo '182 estudiado, entonces es claro que las escuchas

telefónicas están dentro de la teoria del árbol envenenado, pues son obten¡dos

med¡ante un med¡o proh¡bido y por lo tanto ¡nadmisible.
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S¡n duda alguna las escuchas telefónicas vulneran los principios y derechos analizados

en e¡ presente capítulo, pues al violar el pr¡ncipio de supremacía constituc¡onal

automáticamente se vulneran los demás pr¡ncipios y derechos.

Del presente análisis se establece como nuestro sector just¡cia util¡za erróneamente la

apl¡cación de ias interceptaciones telefónicas y otros rnedios de comunicación como

método especial de investigación y de esa forma intentar erradicar la delincuenc¡a

organizada, violentando y vulnerando los derechos y garantías plasmadas en la

Constituc¡ón Política de la República de Guatemala; siendo esto que desde el año 2011

cuando se ¡mplementó d¡cha técnica de ¡nvestigación coordinada entre el l\¡inisterio

Público y el lnstituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, no existe hoy en día

un experto en el área de fonoaudiologia quien sea el que emita un dictamen acorde al

conocimiento y estudio de esta materia, sin embargo quien realiza el dictamen es un

perito el cual carece de título, conocimiento y estudio minucioso en el ámb¡to de

apl¡cación y como consecuencia este tipo de prueba que se real¡za y se presentá

resulta v¡ciada.

Es por ello y primordialmente es necesario se implemente un curso o taller a peritos y

personas que tengan estrecha relación con el método de investigac¡ón anteriormente

citado el cual esté dirigido a profundizar un estudio esencial y práctico en

fonoaudiología avalado por expertos internacionales provenientes de países en los

cuales se utiliza ésta técnica, profesionalizando asi a quienes emiten dictámenes como

medio de prueba, fehaciente; no s¡n antes ¡mplementar a través del Congreso del
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República las reformas a ia Ley Contra la Del¡ncuencia Organizada, para que el ún¡co

programa tecnológico informát¡co y vanguardista a ut¡lizar por el momento sea el

denominado reconocimiento biométrico de voz batvox y con ello fortalecer las

¡nterceptac¡ones telefónicas como rnétodo especial de invest¡gación y dar certeza

jurídica.
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CONCLUSIONES

1. Der¡vado del vacío de poder político e ideológico de parte de las autoridades y una

historia previa de crimen organizado que proporcicna el capital hurnano y las redes

sociales junto con una creciente oobreza y extrema pobreza de ia poblac¡ón, forma

un excelente espacio y campo para la recreac¡ón y la expans¡ón de grandes grupos

del crimen organizado provocando un alto índice de terror en la población

guatemalteca.

2. El terrorismo socava las bases de una sociedad, derivado de ello causa la

¡nestabilidad económ¡ca, social y psicológica y la comunidad internacional desde los

últimos y recientes aconlecimientos realiza múlt¡ples esfuerzos para combatir este

flagelo, y la pena al delito de financiamiento del terrorismo, no está regulada en

forma gradual o sea en proporción al daño.

3. La realidad de Guatemala en donde los valores perdidos ya sean estos morales y

espirituales, fallas de infraestructura, pobreza, pobreza extrema, desempleo,

migración y el reciente conflicto armado interno, son apenas algunos de los factores

que hacen que muchas personas sean vulnerables a convertiEe en parte del

crimen organizado específ¡camenie en s¡carios.

95



4. El lnstituto Nacional de Ciencias Forenses no cuenta con un laboratorio de acústica

forense, asimismo, no hay personal especializado en fonoaudiolog¡a que pueda

analizat y a la vez emit¡r un dictamen fcrense sobre Ias interceptacjones telefónicas

como mecanismo para contrarrestar el crimen organizado en Guatemala.
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RECOMENDACIONES

1. Que el Estado de Guatemala, vele porque las fuerzas seguridad se separen de ese

vacio de poder polít¡co e ideo!ógico y que cumpla a caba¡idad con la función que les

ha s¡do encomendado, tal como la seguridad, la orientación para el uso adecuado

de las redes sociales, dar oportun¡dades de desarrollo a la población que se

encuentra en creciente pobreza y con ello evitar que este excelente espacio y

campo sea aprovechado por estas organizaciones criminales, para su recreación,

¡mplantación y expansión para mantener de rodillas y bajo terror a la sociedad

guatemalteca.

2. Es necesario que el Congreso de la República de Guatemala, reforme el Artículo 4

de la Ley para Prevenir y Reprim¡r el F¡nanciamiento del Terrorismo, en lo relativo al

delito de financiam¡ento del terror¡smo y así tip¡ficar y encuadrar de forma gradual

la pena de multa y la pena de prisión en proporción y magnitud ai delito.

3. El Estado de Guatemala debe crear las condiciones y politicas, tanto económicas,

sociales, así como inst¡tuciones que controlen la pobreza, el desempleo y la

migración, para que de esa manera se pueda evitar que personas que se

encuentren bajo estas circunstancias sean presa fácil y por ende reclutadas por el

crimen organizado, convirtiéndolos con fac¡lidad en sicar¡os.
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4. Que el lnstituto Nacional de Ciencias Foi'enses de Guatemala, continúen con el

proceso de actualización e implementación de nuevas ramas de la ciencias

forenses, a efecto de mejorar sustancialmenie su función; considerando la

irnportancia de la m¡sma y su incidencia en el desarrollo social, que de igual manera,

se capacite de forma integral a todos sus elementos, dotándolos del equipo

necesario y acorde para l¡evar a cabo su función, la cual es muy importante para

mantener el orden jurídico penal.

9B



Á"i':l:1r1,';í;r^

f'lo:li)
\9/BtBLtocRAFíA

BLISCHENCO, lgor; Nicolai Zhdanov. El terrorismo como crimen internacional.
Editorial Progreso. N¡oscú 1983.

CABANELLAS, Gu¡llermo. D¡cc¡onar¡o enciclopédico de derecho usual. Tomo lll.
Editorial Heliesta, S.R.L. Buenos Aires, Argentina 1979.

CARRARA, Franchesco. Programa del curso de derecho criminal. Tomo l, depalma,
Buenos Aires, Argentina, 1944.

DE SANTO, Victor. D¡cc¡onario de c¡encias iuríd¡cas, políticas, soc¡ales y de
economía, Editorial Universidad. Buenos Aires, Argentina, 1996.

FINCKENAUER, James. Mafia y cr¡men organ¡zado. Edic¡ones Península, Barcelona.
'14 Ed¡ción. 2010.

GAFI. MF¡nanc¡al action task Force on money laudering, typolog¡es. Exercise
Publ¡c Report. Estados Unidos de Norte América, febrero de 1997.

OSSORIO, Manuel. Diccionario de c¡enc¡as iuríd¡cas y soc¡ales. 33". ed.; Buenos
Aires. Argentina: Ed. Heliasta, 1998.

RACZ, George. La defensa de los derechos del hombre en el marco de las
actividades pol¡cíacas, en Doctr¡na Penal, Año 3. Buenos A¡res,
Argentina1980.

Revista Militar No.49 2003. Ejército de Guatemala. La amenaza del terror¡smo, un
reto a la estabil¡dad de la nación, seguridad y defensa. Guatemala.

RIVERA CLAVERIA, Julio. La polic¡a nac¡onal c¡v¡|, propuesta de reforma al sector
seguridad yjusticia. Ensayo. Año 2008.

99



Legislación:

Const¡tución Polit¡ca de la República de Guatemala. Asamblea Nac¡onal
Constituyente, 1986.

Cód¡go Penal. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 17-73, el
Congreso de la República de Guatemala, 1973.

Cód¡go Procesal Penal. Decreto número 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala, 1992.

Conven¡o Amer¡cano de Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica
Aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa
R¡ca, 1969.

Convenio para la Repres¡ón de Actos ll¡citos contra la Segur¡dad de la Av¡ac¡ón
Civil. Organ¡zación de Naciones Unidas, I 97'1 .

Convención lnteramer¡cana contra el Terrorismo, Organizac¡ón de los Estados
Americanos. 2002.

Ley Orgánica de la Pol¡cía Nac¡onal Civ¡|. Decreto número1 '1-97 del Congreso de la
República de Guatemala, 997.

Ley para Preven¡r y Repr¡mir el F¡nanciamiento del Terrorismo. Decreto número 58-
2005 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, 2005

Ley Contra la Deiincuenc¡a Orgar'¡zada. Decreto númeÍo 21-2006 del Congreso de la
República de cuatemala, 2006

100




