
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INEXISTENCIA  
DE LOS PERITAJES AMBIENTALES DENTRO  

DE LA LEGISLACIÓN PENAL AMBIENTAL  
GUATEMALTECA 

 
 
 
 

 
 
 
   
 

 
ALEJANDRO PRADO ESTRADA 

 
 
 

 
 

GUATEMALA, MARZO DE 2012 



 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 
 
 

 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INEXISTENCIA  
DE LOS PERITAJES AMBIENTALES DENTRO  

DE LA LEGISLACIÓN PENAL AMBIENTAL  
GUATEMALTECA 

 
 

TESIS 
 

Presentada a la Honorable Junta Directiva  
de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
 

Por 
 

 
ALEJANDRO PRADO ESTRADA 

 
 

Previo a conferírsele el grado académico de 
 
 
 

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
 

Y los títulos profesionales de 

 
ABOGADO Y NOTARIO 

 
 

Guatemala, marzo de 2012     



 



HONORABLE JUNTA DIRECTIVA 


DE LA 


FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SOCIALES 


DE LA 


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 


DECANO: 

VOCAL I: 

VOCAL II: 

VOCAL III: 

VOCAL IV: 

VOCAL V: 

SECRETARIO: 

Primera Fase: 

Presidente: 

Vocal: 

Secretario: 

Segunda Fase: 

Presidenta: 

Vocal: 

Seeretario: 

Lie. Bonerge Amilear Mejia Orellana 

Lie. Avidan Ortiz Orellana 

Lie. Mario Ismael Aguilar Elizardi 

Lie. Luis Fernando L6pez Dlaz 

Br. Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez 

Br. Pablo Jose Calder6n Galvez 

Lie. Marco Vinieio Villatoro L6pez 

TRIBUNAL QUE PRACTICO 


EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL 


Lie. Juan Carlos Godinez Rodriguez 

Lie. Otto Marroquin Guerra 

Lie. Jaime Ernesto Hernandez Zamora 

Lie. Manuel Vicente Roea Menendez 

Licda. Emma Graeiela Salazar Castillo 

Lie. Luis Alfredo Valdez Aguilar 

RAZON: "Unieamente el autor es responsable de las doetrinas sustentadas y 

eontenido de la tesis." (Articulo 43 del Normativo para la Elaboraei6n de 

Tesis de Lieeneiatura en Cieneias Jurldicas y Soeiales y del Examen 

General Publico). 



 



Lie. 9rtitJuef.jl11fJe{C!ionay 9rtirantfa 
}f.<BogjfJDO ry?fCYT.ft.(JIJO 

G~~~nt~~b1?E~~y.m~§e 2011 
JURIOICAS Y SOCIALES 

Licenciado 
Marco Tulio Castillo Lutin 
Jefe de la Unidad de Asesorfa de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Ciudad Universitaria ~C~J~~~~ 

~ 
F"ma:~__~~'¥ - ~ 

Respetable Licenciado Castillo Lutfn: , 

Como Asesor de tesis del Bachiller: Alejandro Prado Estrada; en la 
elaboraci6n del trabajo titulado: "ANALISIS JURiDICO DE LA INEXISTENCIA DE 
LOS PERITAJES AMBIENTALES DENTRO DE LA LEGISLACION PENAL 
AMBIENTAL GUATEMALTECA ", me complace manifestarle que: 

I. EI trabajo del Bachiller Prado Estrada es un adecuado aporte tecnico y 
cientffico, a partir de que apliea un amplio contenido jurfdico y doctrinario en 
relaci6n al derechopenal ambiental, abarcando sus principales fundamentos y 
elementos que Ie dan un perfil jurfdico propio, con el cual se plantean criterios 
16gicos para enfrentar la obligaci6n del Estado en la creaci6n de peritajes 
ambientales, los cuales son inexistentes dentro de la legislaci6n penal ambiental 
guatemalteea. 

II. Los metod os y tecnieas que se emplearon para la realizaci6n del trabajo de 
tesis, fueron acor'des para el desarrollo de cada uno de los eapftulos, introducci6n, 
conclusiones y recomendaciones, para 10 cual el sustentante utiliz6, el metodo 
deductiv~, para establecer los principios doctrinarios que fundamentaron el 
trabajo de analisis y sfntesis necesario; el sintetico, se emple6 para deterrninar las 
causas de la inexistencias de los peritajes ambientales dentro de la legislaci6n 
ambiental guatemalteca y el inductiv~ para procesar la investigaci6n de campo. 

(J)irecei6rt: S~ jI wnitfa ")1"15-48 

quinaguicm euarent4 yoclio 0jieitu1. aos Z01UJ 1, Citufo4de (}uat:etnoJil. 


rtefljmw 22328337 


Lie. 9rtitJue{)l11fJe{Clionay 9rtirantfa 



Lie. !MilJue{)f:lIIJe{Clionay !Mirantf'a 
)fJBOqjL{])O ~Na1YlCJUO 

Durante el desarrollo de la investigaci6n se utilizo la tecnica de entrevista 
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documentales, ya que mediante las mismas se recopilo la informacion sobre el 
derecho penal ambiental guatemalteco y la inexistencia de peritajes arnbientales. 

III. De acuerdo a 10 expuesto en el cuerpo capitular, el trabajo evidencia una 
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de interes para los 'guatemaltecos y guatemaltecas, ya que en Guatemala no 
existen peritajes ambientales para la aplicacion de legislacion penal y 
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Con estas condicionantes desarrolla sus conclusiones, las cuales son pertinentes, 
adecuadas, orientadas debidamente hacia la carencia de peritajes ambientales y 
su aplicaci6n para la elaboraci6n de la tesis criminal por parte de Ministerio 
Publico asi como de ser de herramienta cientffica a la justicia medio ambiental. 
Asimismo, evidencia un adecuado uso de la informaci6n bibliografica, la cual 
resulta actualizada, tomando en cuenta los principales principios doctrinarios del 
derecho penal ambiental, con 10 cual hizo acopio de adecuada informaci6n, con 10 
que logra sintetizar un estudio a partir de los elementos juridicos predominantes 
en el medio academico actual. 

EI trabajo de investigaci6n es coherente ya que las conclusiones, 
recomendaciones y bibliografia se relacionan con el contenido de la tesis. 

De manera personal me encargue de guiar al bachiller Alejandro Prado Estrada 
bajo los lineamientos de todas las eta pas correspondientes al proceso de 
investigaci6n cientifica, aplicando para el efecto los metod os y tecnicas apropiadas 
para la resoluci6n de la problematica esbozada, con 10 cual se comprueba la 
hip6tesis expuesta en su plan de investigaci6n. 

EI trabajo de tesis, efectivamente reune los requisitos de caracter legal, por 10 cual 
emito DICTAMEN FAVORABLE de conformidad con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General 
Publico; para su posterior evaluaci6n por el Tribunal Examinador, previo a optar al 
grado academico de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. 
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Bstado en la creaci6n de perita.1es ambientales los cuales 
son inexistentes dentro de la legislaci6n penal ambiental 
guatemalteca. 

b) Bl estudio doctrinario y juridico del presente trabajo de 
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INTRODUCCION 


En el proceso penal la prueba cientifica es vital para la aplicacion de justicia y los 

peritajes ambientales forman parte de esta prueba, tratandose de juicios penales 

ambientales y es por eso que el Estado no cuenta con la normativa necesaria para la 

aplicacion de la justica penal ambiental, en sentido que no se puede tomar como base 

la prueba cientifica los peritajes ambientales por su inexistencia, creando asi impunidad 

yesta por su parte hace que el pais no tenga un desarrollo sostenible, donde la riqueza 

natural es prospera y abundante. Sin embargo, diariamente se cometen delitos contra el 

medio ambiente y el patrimonio natural de la nacion: Tala desmedida de recursos 

forestales, extincion de la fauna y flora, invasion de areas protegidas, contaminacion de 

recursos hidricos, contaminaci6n visual y auditiva, etcetera. 

EI Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, no cuenta con el equipo 

tecnico material adecuado ni recurso humano capacitado para practicar peritajes 

ambientales. Y siendo que los delitos cometidos contra el medio ambiente, la prueba 

fundamental es la tecnica-cientifica, tal deficiencia genera investigaciones criminales 

incompletas y consecuentemente impunidad. Ello ha originado que los fiscales del 

Ministerio Publico, no cuenten con la prueba cientifica suficiente para constituir una 

acusaci6n objetiva y completa en contra de los responsables de la comision de delitos 

contra el medio ambiente. En consecuencia, las personas que sufren el impacto de la 

contaminacion industrial, auditiva, visual, deforestacion, etcetera, se encuentran en 

estado de indefensi6n y nunca ven alcanzada la expectativa de justicia. 

Por esas razones la hipotesis planteada en esta tesis, la cual se pretende comprobar, 

es que en el Estado de Guatemala hay inexistencia de peritajes ambientales para 

presentarse en juicio y asi sustentar la prueba cientifica dentro del proceso penal, y 

dentro de la materia de derecho penal medio-ambiental. En consecuencia, se pretende 

demostrar la necesidad que el Estado de Guatemala legisle los peritajes medio 

ambientales para que se puedan lIevar a cabo por el Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses de Guatemala, a traves de la captaci6n de recurso humane y material 

adecuado para el efecto, y asi aportar a la investigaci6n criminal medios cientificos y 

(i) 



adecuados para que el Ministerio Publico tome decisiones procesales con 

objetivo y presente ante los Tribunales de Justicia casas con fundamento probatorio 

suficiente. 

La tesis se dividi6 en cuatro capftulos: En el capitulo I, las ciencias forenses y la 

criminalistica en el cual se determinan las generalidades de astas, asi como su 

evoluci6n importancia, objetivos y descripci6n del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses; en el capitulo II, la prueba pericial en donde se encuentran los antecedentes, 

principias, escena del crimen, indicio y evidencia y los peritajes; en el capitulo III, el 

derecho ambiental, aqui se determinan los principios y valores de este asi como el 

estudio de impacto ambiental; en el capitulo IV, peritajes ambientales en aste se 

determinan cuales deben de ser, c6mo deben ser, quian los debe de realizar, yasi 

mismo, se refuerza con las conclusiones y recomendaciones de la investigaci6n la misma. 

Ahora bien, es necesario indicar que los matodos utilizados en la elaboraci6n de la 

tesis fueron: el juridico 0 interpretativo, el deductiv~, el inductivo, el analitico y el 

sintetico. Ademas, como tecnicas de investigaci6n se utilizaron las indirectas 

(bibliograficas y documentales). 

Para que en Guatemala exista una verdadera aplicaci6n de justicia objetiva e imparcial, 

dentro del juicio penal medio-ambiental, deben de existir los peritajes ambientales 

como una herramienta fundamental para el anal isis, interpretaci6n y consideraci6n de 

estos dentro de el mismo verificando si existe 0 no delito, y de esta forma se contribuye 

a eliminar la impunidad en esta materia y de esa forma el pals lograra un mejor 

desarrollo econ6mico sostenible sobre la explotaci6n de los recursos naturales en pro 

de la naci6n y sin menoscabo de los mismos. 

(ii) 



CAPiTULO 1 

1. las ciencias forenses y la criminalistica 

Las ciencias forenses, se define como el conjunto de disciplinas cuyo objeto comun es 

el de la materializaci6n de la prueba a efectos judiciales mediante una metodologia 

cientifica. Cualquier ciencia se convierte en forense en el momenta que sirve al 

procedimiento judicial. 

"Las ciencias forenses forman parte de las lIamadas disciplinas biol6gicas sociales ya 

que su objetivo trasciende al hombre como individuo para extenderse al contexte social. 

Todas elias, y en concreto la medicina forense, se pueden considerar como materias 

auxiliares del derecho, pero auxiliares insustituibles en los momentos actuales, cuyo 

objeto es el estudio de cuestiones muy especificas que se Ie presentan al jurista en su 

ejercicio profesional, cuya resoluci6n se fundamenta total 0 parcial mente en 

conocimientos bioI6gicos".1 

Las ciencias forenses, aunque se nutren de los conocimientos comunes para el ejercicio 

de la medicina general, la biologia, la toxicologia, la fisica 0 la quimica, poseen 

procedimientos y tecnicas propias, 10 que hace que deba ser considerada como una 

disciplina independiente y aut6noma con un cuerpo de doctrina consolidado. 

Fuerte Rocafiin, Juan Carlos, Cabrera Fomeiro, Jose. Manual de ciencias forenses. pag. 15. 
1 
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1.2 Evoluci6n de las ciencias forenses 

AI respecto, el forense David Owen explica que toda ciencia tiene sus problemas-mito. 

"EI origen de la vida en biologia, la hipotesis de Riemman en matematicas 0 la gran 

unificacion en fisica son algunos ejemplos. La ciencia forense tiene los suyos. Jack el 

Destripador, famoso asesino en la decada de 1880 en los lugubres callejones de 

Witechapel en el East End de Londres, es su problema-mito mas famoso, mas de un 

siglo despues, escritores, investigadores y agentes de pOlicia siguen publicando teorias 

sobre los motivos y de la identidad del asesino mas famoso de la historia". 2 La 

investigacion forense, lIevaba sin embargo, siglos de progreso antes de los tragicos 

sucesos de Witechapel a finales del Siglo XIX. 

De acuerdo con Quiroz Cuaron, los historiadores coinciden en el lugar y fecha de 

nacimiento de la ciencia forense: " ... en China durante la dinastia Tang. En el siglo VII, 

Ti Yen Chieh se hizo famoso por utilizar la logica y las pruebas forenses para resolver 

crimenes. En el Siglo XIII en China se publico un libro que explicaba como reconocer 

las senales de ahogo 0 estrangulamiento, 0 como las heridas podian revelar el tipo y 

tamano del arma empleada". 3 

La ciencia forense debe gran parte de su arsenal de instrumentos y metodos a la 

ciencia occidental de los Siglos XVI a XVIII. A mediados del Siglo XVII, ya se ensenaba 

medicina forense en varias universidades de Europa. EI instrumental que fue surgiendo 

progresivamente de la revolucion cientifica fue empleado rapidamente en la lucha 

2 Quiroz Cuar6n, Alfonso. Medicin8 forense. Pag. 98. 
3 Ibid. Pag. 99 
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contra el crimen. EI microscopio, inventado por Zacharias Jansen en 1590, 

microscopio estereoscopico para dar imagenes tridimensionales 0 el de comparacion 

que alinea imagenes para cotejarlas, se utilizaron casi desde su fecha de nacimiento en 

la ciencia forense. 

La fotografia se uso desde sus inicios para retratar huellas y pistas en el escenario del 

crimen 0 detalles de heridas y sospechosos. En 1886, Thomas Byrnes, detective de 

New York public6 la primera colecci6n de fotos de rufianes para ayudar a la gente a 

reconocer el delincuente en el caso de que fueran atracados. 

En 1796, el Doctor Franz Josef Gall, desarroll6 la frenologla. Dicha teorfa pretendia ser 

capaz de describir el caracter de una persona a traves de la forma de su craneo. La 

practica fue cayendo poco a poco en desuso hasta que en 1876 la teoria volvio con 

renovado exito de la mana de un ex-cirujano militar. Cesare Lombroso, por aquel 

entonces director del Asilo de Pesaro, al norte de Italia, publico L'uomo delinquente. 

Tras haber estudiado mas de 6,000 casas de delincuentes, Lombroso estaba 

convencido de la fuerte relacion entre las caracteristicas fisicas y las tendencias 

delictivas. Asi por ejemplo, siempre segun Lombroso, los pir6manos ten ian una cabeza 

pequelia, los salteadores de caminos eran muy velludos y los timadores solfan ser 

fuertes. Semejantes correlaciones fueron tomadas muy en serio por los tribunales de la 

epoca y los frenologos eran requeridos como peritos en los juicios. Afortunadamente la 

frenologia, comentada hoy en dia como ejemplo de pseudo-ciencia, fue perdiendo 

adeptos, hasta desaparecer de'finitivamente. 
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Ql1lala. C De aquellas extravagantes ideas de Lombroso (aunque consideradas antecedentes), 

Alphonse Bertillon extrajo, sin embargo, algunas lecciones interesantes. Pens6 que las 

medidas corporales sf pod ian tener una utilidad. Cabria usarlas para identificar con 

precisi6n a un delincuente. Por unos desafortunados hechos hist6ricos, las ideas de 

Bertillon tuvieron un escaso momenta de gloria y pronto cayeron en el olvido. Sus 

fundamentos no fueron retomados hasta la invenci6n del retrato hablado, en el que se 

describia una cara segun sus partes: frente, nariz, barbilla, orejas y ojos " ... en los alios 

50 del siglo pasado, la tecnica qued6 obsoleta con el Identikit, el Photofit y los archivos 

computarizados".4 

EI 8iglo XIX, fue sin duda revolucionario en cuanto a las ciencias forenses se refiere. 

Patrizi, contemporaneo de Lombroso, diseli6 el primer detector de mentiras: el guante 

volumetrico. EI aparato consistia en un guante de latex, que sella do a la altura de la 

mulieca, registraba los cambios de presi6n sanguinea, supuestamente asociados a la 

tensi6n emocional. Demostr6 ser muy poco fiable, pero sin duda es el instrumento 

pionero de los actuales detectores y los diversos sistemas ideados para comprobar la 

veracidad de las declaraciones de un interrogado. Sistemas, sea dicho de paso, que 

siguen siendo poco fiables. 

La reconstrucci6n facial de restos 6seos realizada actualmente por los antrop610gos 

forenses es un proceso medio cientifico, medio artistico. Tuvo como precursor a un 

anatomista suizo lIamado Wilhelm His. Este cientifico trabaj6 hace mas de cien alios en 

la reconstrucci6n del rostro a partir de la estructura 6sea. De acuerdo con Quiroz 

4 Fuerte Rocafiin, Juan Carlos, Cabrera Fomeiro, Jose. Ob. Cit. Pag. 20 
4 



Cuaron. EI reto mas famoso de His, fue la identificacion del supuesto craneo del 

compositor Johann Sebastian Bach (1685-1750). Compar~ su reconstruccion con 

retratos del musico pintados mientras vivia, demostrando la autenticidad de sus restos. 

EI trabajo del forense consiste en muchos casos en determinar si un arma particular ha 

sido la responsable de un crimen. Un forense puede ver el desarrollo de una pelea a 

traves de las contusiones y de como y donde fue asestado el golpe final. Fue Henry 

Goddar, quien por primera vez consiguio relacionar una bala con el arma utilizada para 

dispararla a traves de muescas. Desde que las animas de las armas de fuego disponen 

de las rayas producidas por la fabricacion en serie, a finales del XVIII, cada bala tiene 

un duelio. Para aumentar su precision. La vaina neva grabados los detalles del expulsor 

y del percutor. Puede incluso determinarse fa distancia de un disparo por fa forma de las 

heridas. 

Las clasificaciones rigurosas, al estilo de la botanica 0 la zoologfa en biologia, 

historicamente representan el disparo de salida de elaboradas sub-ramas cientfficas 

empleadas en los estudios forenses. Por ejemplo: "hay seis grados de quemaduras, 

clasificadas de menor a mayor de acuerdo con su gravedad segun et esquema 

propuesto por el baron Dupuytren, un cirujano frances del XVIII. a en 1815 Mathieu 

arfila se convirtio en el padre de fa toxicologia al publicar el libro titulado Traite des 

Poisons, una clasificacion de los venenos mas comunes usados por criminales. A partir 

de ese momento se hicieron muchos avances. Por ejemplo, el quimico ingles James 

Marsh, desarrollo una tecnica infalible para detectar rastros de arsenico. EI arsenico es 

especialmente facil de detectar porque permanece en las ulias y en el pelo despues de 
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la muerte. La lista de venenos manejadas por los forenses es inacabable: 

aconitina, atropina, estricnina, talio, antimonio, arsenico, cianuro 0 Amanita phalloides 

son algunos conocidos popularmente".5 

Oesde los primeros pasos de Marsh, las pruebas para detectar venenos 0 drogas se 

han hecho terriblemente sofisticadas: Cromatografia de gas, cromatografia liquida de 

alta presion 0 de filtracion por gel, espectrometros de masa, etc. 

Actualmente, gracias a las tecnicas de ensayo inmunologico, basadas en el desarrollo 

de anticuerpos que reaccionan con las sustancias buscadas, se pueden detectar 

cantidades infimas. 

Hoy en dia, se ha creado en Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

INACIF-, el cual es el organo encargado de prestar el servicio forense sobre los indicios 

recabados en una investigacion criminal, puestos a su estudio, 10 cual se canaliza a 

traves del Dictamen Cientifico, elaborado por peritos calificados en las distintas 

disciplinas cientificas. 

1.3 La criminalistica 

Entendiendo la criminalistica la disciplina que tiene por objeto el descubrimiento, 

explicacion y prueba de los delitos, asi como la deteccion de sus auto res y victimas. 

5 Quiroz Cuar6n, Alfonso. Ob. Cit. pag. 120. 
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Como la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del 

verificaci6n cientffica del delito y del delincuente. 

La criminalistica tiene inicios muy primitiv~s cuando los medicos comienzan a tomar 

parte en los procedimientos judiciales con la medicina forense " ... en 1575, iniciada por 

el frances Ambrosio Pare y continuada por Paolo Sacchias en 1651. Aunque estas y las 

autopsias modernas, poco 0 nada tienen que ver con las primeras que aparecen en el 

tratado chino Hsi Duan Yu ("Lavado de males") de 1248, 0 10 que se practicaban a fines 

del siglo XIX, el padre de las ciencias actuales, el doctor Alexander Lacasagne. En 

1665, Marcelo Malpighi profesor de anatomfa de la Universidad de Bolonia, Italia, quien 

observaba y estudiaba los relieves papilares de las yemas de los dedos y de las palmas 

de las manos da inicio a la Dactiloscopia. Alfonso Bertillon fue un pilar al implementar la 

antropometria como metodo de identificaci6n. A medida que pasaron los arios se fueron 

perfeccionando las tecnicas y matodos de identificaci6n, siendo desplazada la 

antropometrfa por otras mas modernas por ejemplo: la media filiaci6n, retrato hablado, 

la dactiloscopia, con un grado de confiabilidad".6 

La fotografia forense, surge en 1866, por Allan Pinkerton, ponfa en practica la fotografia 

criminal para reconocer a los delincuentes disciplina que posteriormente seria lIamada 

fotograffa forense. 

En cuanto a la balistica forense, el primer intento con ax ito del que se tiene constancia, 

data de los comienzos del Siglo XIX, con Henry Goddard. 

6 Montiel, Juventino. Criminalistica. Pag 30. 
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Q/el11ala. C 1'AI respecto de la historia de la criminalistica, Juventino Montiel, escribe 10 siguiente: lie 

el ano de 1893, la criminalistica se inicia con Hans Gross, quien fue un juez aleman y 

profesor de derecho penal en la Universidad de Graz, quien se dio cuenta de la 

deficiencia que existia por la falta de tecnicas que ofrezcan a los jueces un mejor 

desempeno de su trabajo, razon por la cual decide publicar su libro titulado Manual del 

Juez de Instruccion como Sistema de la Criminalistica. En 1912 se abandona la 

antropologia que en aquel entonces se utilizaba como metodo de investigacion criminal, 

y en sustitucion de este, se utiliza la dactiloscopia. En 1929, se funda en Viena la 

Academia Internacional de Criminalistica, dandose un crecimiento desde ese momenta 

hasta la actualidad.,,7 

Segun Montiel Sosa, la criminalistica, se define como: "Una ciencia multidisciplinaria 

que reune conocimientos generales, sistematicamente ordenados, verificables y 

experimentables, a fin de estudiar, explicar y predecir el como, donde, cuando quien 0 

quienes del accionar delictivo. Es multidisciplinaria, por que sintetiza para sus objetivos 

investigativos los conocimientos y tecnicas de otras ciencias tales como la Quimica, 

Fisica, Matematica, Medicina, especialidades de la Medicina Forense, Biologia, 

Antropologia. A tales personalmente Ie sumo a la optica, Informatica y toda ciencia, 

disciplina 0 tecnica que Ie pudiere servir a sus objetivos. La Criminalfstica se vale de 

todos los conocimientos, metodos, tecnicas y ciencias de investigacion posible, en 

virtud yen cuanto Ie sea util a sus objetivos."a 

7 Ibid. Pag. 24. 
8 Ibid. Pag. 18. 
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En el Manual de Tecnicas Criminalfsticas del Ministerio Fiscal Mexicano, define a 

criminalfstica citando a varios autores, de la siguiente forma: " ... tal es el caso, que 

amalgama a todas elias, acorde a sus intereses cientificos para el estudio del delito. 

Jimenez de Asua la senala como la Ciencia de la pesquisa. ( ...) Manzini la denomina 

como el conjunto de conocimientos practicos multidisciplinario y cientifico, necesarios a 

los Jueces, en cuanto es el peritus peritorum."g 

EI Dr. Moreno Gonzalez la define como: "La ciencia que aplica fundamental mente los 

conocimientos, tecnicas y metodos de las ciencias naturales en el examen del hecho 

delictuoso, a fin de auxiliar a la Justicia, determinar la existencia del hecho delictivo, 

reconstruirlo y senalar 0 precisar la intervenci6n de los autores.,,10 

Dimas Oliveros Sifontes, al respecto de la criminalfstica, refiere: "EI conjunto de 

procedimientos aplicables en la busqueda y estudio material del crimen para lIegar a su 

prueba. De Acuerdo a su caracteristica multidisciplinaria, se la senala como la madre de 

la investigaci6n criminal, por cuanto los conocimientos, tecnicas, disciplinas y ciencias a 

las cuales recurre acorde a su finalidad (Medicina, Quimica, Fisica, Antropologia, etc.), 

son capitulos de su quehacer cientifico. De tal manera, la Criminalfstica se halla en un 

estadio superior plena mente articulada con el quehacer Criminol6gico. Conjuntamente 

con la Criminalistica actua la Fotografia Judicial. Esta se define como la Tecnica 

Criminalistica, auxiliar de la Justicia, que tiene por objeto la fiel documentaci6n dellugar 

del hecho, las evidencias materiales (objetos, rastros, huellas, manchas, procedimientos 

9 Ministerio Fiscal de los Estados Unidos Mexico. Manual de tecnicas criminalisticas del Ministerio Fiscal 

Mexicano. pag. 12. 

l<]bid. pag. 13. 
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periciales, etc.), a fin de coadyuvar en la investigaci6n y la fiel interpretaci6n de la 

realidad de los hechos criminales.,,11 

1.4 Valor de la investigacion criminalfstica 

La lucha contra la delincuencia se mantiene en constante investigaci6n. Cada dia se 

observa como el crimen organizado se apoya, tecnifica y entrena, mientras que las 

autoridades, no se dan a basto con las evaluaciones. EI avance de la criminalidad, 

exige un trabajo mas complejo de la tecnica policial, 10 que lIeva a desarrollar metodos 

de estudios modernos. Es as! que la criminalistica surge como auxiliar indispensable del 

derecho penal. Se puede decir que es una ciencia humana; ya que se realiza por 

humanos pero auxiliado por todas las ciencias, para darle mayor efectividad y el menor 

error posible. 

La conducta humana siempre ha sido compleja y en muchas ocasiones el origen de sus 

actos es desconocido, de alii nacen diferentes ciencias y disciplinas que buscan una 

respuesta al comportamiento criminal de los seres humanos. Por 10 tanto, la 

administraci6n de justicia, se ha visto obligada a requerir el auxilio de datos cada vez 

mas objetivos y de medios de pruebas, por metodos cientificos. 

Se entiende por metodo cientifico, (del griego metodos de meta y con dos de via) como 

la marcha racional del espiritu para lIegar al conocimiento de la verdad. La investigaci6n 

se puede definir como la serie de pasos que dan respuesta 16gica a una pregunta 

II Ministerio Fiscal de los Estados Unidos Mexico. Ob. Cit. pag. 15. 
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especifica, la criminalistica multidisciplinaria reune conocimientos 

sistematicos ordenados, verificables y falibles. Esta es mucho mas segura en 

comparacion con la subjetividad del testimonio de testigos. La naturaleza de la 

criminalistica es explicativa; todas las ciencias que con ella colaboran asf 10 

demuestran, tienden a conseguir una repuesta logica y coherente, racional a las 

incognitas criminales. 

Todas las leyes del mundo no son justificativas cuando se castiga a un inocente. EI 

trabajo del investigador es un trabajo frfo, sin emocion que conlleve a errores. Para 

investigar, hay que pensar y para eso hay que dejar de lado las estimaciones 

personales, motivos individuales, para objetivar los hechos. Hoy un individuo 

sospechoso, es condenado tomando como base pruebas tangibles, impresiones 

digitales, indicios y testimonios, etc., descubrir esos indicios es tarea de especialistas. 

Comunmente en la escena del crimen, se revela la trama del mismo. De igual modo, en 

la mayorfa de los casos existen caracterfsticas, e indicios donde comienza, se 

desarrolla y finaliza el hecho. Sin embargo en contraste con su autor, la conclusion del 

caso depende del investigador designado. La habilidad del mismo para analizar la 

escena del crimen y determinar, donde, cuando, como, quien y porque, por mas diffcil 

que se encuentre el desarrollo de la trama en la escena. EI termino satisfactorio de la 

investigacion, es la detencion del autor y su procesamiento, la criminalistica tiene como 

finalidad el descubrir los componentes extern os del delito, revelar los testigos mudos 

(indicios) de la escena del hecho, 10 que IIevara a descubrir al criminal. 
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Para que un juez pueda imponer una pena, no basta con que sepa que se cometi6 u 

delito, sino debe saber, quien 10 cometi6, c6mo 10 cometi6, d6nde 10 realiz6, por que 

raz6n y cuando fue. Todas las repuestas forman un juicio justo. Un delito investigado a 

medias logra dos objetivos; desprestigiar a los investigadores, tanto los que lIevan 

encaminada la investigaci6n como los que paralelamente lIevan una investigaci6n a 

medias y en segundo lugar elevan las posibilidades de la defensa. 

Durante muchos aiios, la ciencia estuvo representada en los tribunales solo por la 

medicina forense. Actualmente en cambio se suman a ella muchas actividades tecnicas 

y cientificas. A traves de un trabajo en equipo, los especialistas en cada uno de los 

temas recogen todo tipo de indicios y de pruebas que puedan orientar una investigaci6n 

criminal suministrando luego valiosos datos a los distintos magistrados. No Ie es ajeno a 

esto, la nueva ciencia de comunicaci6n informatica. 

Tanto la investigaci6n del hecho criminal como la identificaci6n de los presuntos autores 

cobran vital importancia. Esta etapa del proceso penal no es tarea facil; requiere 

intervenciones tecnico cientificas apropiadas. Tanto en el campo de la verificaci6n del 

hecho delictivo en toda su extensi6n y cualidades como en la individualizaci6n del 

presunto autor, el conocimiento tecnico de la Criminalrstica es relevante. 

Si bien en sus comienzos se caracteriz6 como un conjunto inorganico de 

conocimientos, con un universo indeterminado, hoy se reconoce su entidad cientifica y 

su rol como auxiliar de la justicia penal. Hoy el saber criminalfstico, comprueba 

cientificamente la existencia del hecho punible, aporta determinaciones cientificas 
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relacionadas con la forma en que el delito se ha perpetrado, con su cronologia, con 10 G'q<ifemala. c. ~. 

medios utilizados, con la individualizaci6n de la 0 de las personas intervinientes, con la 

concordancia entre las pruebas e indicios y la realidad de los hechos. La entrada en 

vigencia del C6digo de Proceso Penal, y la innovaci6n del juicio oral para los delitos, 

muchos profesionales, se veran ante la verdad de sus conocimientos. Es p~r ello, que 

se debe tener una postura s6lida, y no s610 ser receptor de conocimientos, sino un buen 

expositor a la hora de ser lIevados a declarar como tecnicos, si el juez asi 10 considera. 

1.5 Importancia de la criminalistica 

La criminalistica, si bien se ocupa de medios para descubrir y verificar, unos y otros van 

referidos, al hombre. EI fin de 10 mismo es el descLibrimiento del delito y del delincuente 

y tambien de la victima 0 perjudicado p~r el delito. Oescubrir un delito no significa solo 

comprobar la existencia del hecho punible, existencia que en verdad muchas veces se 

acredita, pudiendose decir, p~r si misma, sino determinar el cuando, el d6nde, como, 

porque y el quien, con la mayor exactitud posible las exigencias tiempo espaciales, 

modales y personales del hecho punible, comprendiendo en 10 personal no solo al quien 

activo, sino tam bien al pasivo, aunque la determinaci6n de este tenga menor alcance 

penal que la de aquel; el cuando es en principio, mas importante que el d6nde, ya que 

marca una relaci6n temporal que puede predeterminar p~r si misma el d6nde y tiene 

ademas a los efectos de una responsabilidad, una mayor repercusi6n penal. Tambien 

importante a los efectos de ciertos agravantes, etc., y en ciertos conflictos de 

jurisdicci6n. EI tiempo es fundamental a los efectos de causalidad, etc. (ejemplo: 
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violacion previa 0 posterior al homicidio), pluralidad de delitos, delitos 

(ejemplo: intentar dar muerte a un muerto). 

Aun que la criminalfstica puede ser eficaz respecto al testimonio en todas formas, tanto 

en orden a la confeccion como a las manifestaciones de los testigos, peritos, etc. 

Probando que unas y otras no concuerdan con la realidad de los hechos. En tal sentido, 

pueden tambien evitar errores judiciales. La mayor parte de los errores judiciales se 

deba a la falsa 0 equivoca identificacion del acusado hecha por la vrctima 0 testigos. EI 

estado emocional de aquella y estos, es frecuente origen de errores y a evitarlos en 

este y demas aspectos va enderezada la criminalfstica, con la severa determinacion de 

ese quien, fundamental en toda investigacion. 

EI criminalista solo 10 es plenamente; primero cuando emplea metodos debidamente 

comprobados por la ciencia 0 arte correspondiente, segundo, cuando compruebe 

fntegramente al descubrimiento del delito en los diferentes elementos formalisticos que 

la integran. La primera comprobacion es la del laboratorio, la segunda la Policia y es 

distinta a la anterior, aunque se hallan rntimamente ligadas. 

Comprobar el delito es tambien verificar al delincuente y la vfctima. La mas importante 

de estas dos comprobaciones es la que atiende al delincuente. Individualizar este 

quiere decir, este y no otro. Ahora bien individualizar una persona no es precisamente 

identificarla. La individualizacion es previa a la identificacion, Solamente un uso 

ampHsimo de esta palabra puede lIevar, incorrectamente a equipararla como la anterior. 
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Individualizar 0 individuar signifiea el proeeso mas 0 menos eomplieado de eoneretar o""'/emala. C ~. 

una persona, de distinguirla con sus earaeteristieas de todos los demas. Es una tarea 

de rndole originaria que supone la eonereei6n de una persona por la reuni6n de una 

serie de elementos que sobre ella misma y que se refiere a sus caraeteristicas, a 10 que 

Ie es propio como individualidad fisiea 0 moral. 

Identifiear es algo que se halla intimamente ligado a 10 anterior pero que es sin 

embargo, diferente. En un sentido amplio, generieo, identifiear implica una 

yuxtaposiei6n, el proceso mas 0 menos eomplieado de ver si 10 que se posee respeeto a 

la individualidad de alguien corresponde, se ajusta a la misma. La identifieaei6n es el 

resultado final a que toda individualizaei6n debe condueir. Identifiear, pues no es 

preeisamente deseubrir, sino eonfirmar, realizar un reeonoeimiento, aereditar la 

exaetitud de 10 individualizado, de 10 conoeido. 

Asi, en la busqueda de un delineuente se eomienza por reunir respeeto al mismo toda 

suerte de indieios y pruebas que nos permitan eonoeerle 0 sea, individualizarle de todos 

los demas; sangre; pelo; manehas; estatura, armas, manera de eometer el delito, etc. 

La reuni6n sistematica y eientrfica de tales elementos con eonoeimiento va 

eonstituyendo el individuo que se busea, Ie va individualizando respeeto a los otros, y 

euando se Ie cree tener ya debidamente determinado, difereneiado, se Ie identifiea, es 

deeir, se Ie verifiea, asoeiando todos los elementos obtenidos en su propia persona. En 

la vida se reaJizan eonstantemente individualizaeiones, identifiear; ya tenemos que 

salirnos de 10 meramente deseriptivo y entrar en una serie de operaeiones que signifiea 

una espeeie de eomprobaei6n. 
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Cuando se habla de exigencias legales y cientificas, se pretende indicar dos 6rdenes de 'f~"lel1)ara. C ~. 

exigencias existentes en todo procedimiento penal, las cuales pueden discrepar 

considerando una de elias que la identificacion esta lograda debidamente y la otra no. 

Justamente aqui se observa la intima conexi6n que existe entre criminalistica y 

procedimiento penal. Puede suceder que el sistema de garantias procesales exija 

legalmente en un caso dado, muchas mas para lIegar a establecer su responsabilidad 

que 10 que el Policla 0 el criminalista considera necesario, partiendo de consideraciones 

cientificas. Es que las leyes no son realizadas por tecnicos, sino por legisladores, y la 

mayoria no son ni tecnicos, ni doctores en derecho. 

Puede ocurrir tambien que desde los primeros momentos, la existencia de huellas 

papilares del quien del delito. En este supuesto, tam poco cabe confundir la 

identificacion con la individualizacion, pues aquel solo ha sido posible en virtud de que 

en otro caso anterior la individualizaci6n se logr6 ya que dio lugar a la identificaci6n que 

obra en el archivo, que permite la segunda y posterior identificaci6n. La prueba que en 

tales casos no es simple la identificacion el fin de la investigaci6n criminalistica, es que 

la misma no puede darse por terminada el quien. Mientras ese quien no sea habido en 

persona y debidamente comprobado, 0 sea se haya realizado la relaci6n que es 

esencial de la identificaci6n. 

1.6 Objeto de la criminalistica 

La criminalistica, como ciencia auxiliar de la justicia penal, persigue los siguientes 

objetivos: 
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• 	 Objetivo material: EI objeto material que pretende estudiar la criminalistica so oV<it&l!1ala. C ". 

las evidencias materiales 0 todos aquellos indicios que se pueden producir en la 

comisi6n de un hecho delictivo. 

• 	 Objetivo general: En el estudio de las evidencias, para Sergio Cimes, existen 


cinco tareas basicas: "Investigar tecnicamente y demostrar cientificamente que 


efectivamente existe un hecho delictivo; determinar los fen6menos y reconstruir 


el mecanismo del hecho senalando los instrumentos u objetos de ejecuci6n; la 


aportaci6n de evidencias para la identificaci6n de la probable victima; Aportar 


todas aquellas evidencias necesarias para el descubrimiento del autor y coautor 


del hecho delictivo; aportar pruebas suficientes realizando estudios tecnicos y 


cientlficos que puedan comprobar el grado de participaci6n que tienen los 


presuntos autores, coautores y demas personas que participen en la comisi6n de 


un hecho delictivo. "12 


• 	 Objetivo formal: Es auxiliar con los resultados de la aplicaci6n cientifica de sus 


conocimientos, metodologia y tecnologia, a los 6rganos que procuran y 


administran justicia, con el objeto de darles elementos probatorios identificadores 


y reconstructores y que conozcan la verdad de los hechos que se investigan. 


1.7 La investigaci6n criminal 

La investigaci6n criminal es el proceso tendiente a comprobar la existencia de un delito 

y probar la responsabilidad del autor. Tanto uno como el otro, conlleva a realizar una 

investigaci6n y esta debera ser lIevada a cabo por un investigador. La tarea de 

12 Cimes, Sergio. Criminalistica y ciencias forenses. Tomo VI. Pag. 18 
17 
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investigador no es sencilla y no cualquiera posee las dotes necesarias. EI investigado "'<VIglllala, c· ". 


debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, 


intuitivo, discreto y perseverante. No es imprescindible un titulo universitario para ser 


investigador, si es buen complemento. 


Los investigadores, todos ellos, no importan en que rama se desempena, debe seguir 

un metodo cientifico de acci6n. Una investigaci6n desordenada en cualquier campo, 

lIeva a malos resultados, a veces opuestas al fin requerido. Todo investigador debe, al 

tener conocimiento de un hecho ilicito 0 irregular, tomar contacto con la escena. EI 

desconocimiento de la misma pone en desventaja a este ante el autor. Cualquier 

insignificancia puede ser la clave de un caso. 

En la mayoria de los hechos que debera investigar son casos en que el autor no ha 

premeditado una coartada y sus descargos son improvisaciones, siendo dificil que los 

mismos sean buenos. Hay que recordar que las carceles estan lIenas de personas que 

pensaron eludir la acci6n de los investigadores. 

Una vez en la escena, se debe tomar la mayor cantidad de datos. No se debe confiar en 

la memoria; se debe tomar nota en el momento 0 en la primera oportunidad inmediata, 

a veces los recuerdos no vienen tan rapidamente como se necesita. 

En el mundo contemporaneo, la investigaci6n se debe entender como una tarea 

sistematica de caracter social que se construye sobre la base de conocimientos ya 

acumulados y que debiera estar puesta al servicio de la busqueda de la verdad, ello 

18 



implica que la investigaci6n cientifica, es una manera organizada y sistematica 

trabajar con un prop6sito determinado cual es obtener conocimientos referente a un 

conjunto de aspectos 0 de los hechos. Del mismo modo, 10 que hace significativa a la 

investigaci6n cientifica es el identificar problemas y descubrir las interrelaciones entre 

los fen6menos y las variables ocurridas. 

Por su parte, la ciencia y la tecnologia, con su imprevisible desarrollo, esta aportando 

conocimientos antes desconocidos para enfrentar la investigaci6n de los delitos, 

trasformando la investigaci6n criminallstica en una disciplina exigente. Hoy en dia, a 

traves del metodo cientifico, el conocimiento cientifico y la aplicaci6n rigurosa de la 

ciencia y la tecnologfa, es posible una nueva perspectiva para observar ellugar donde 

se ha producido un hecho de interes criminalistico, entregando evidencias objetivas, 

que permiten esclarecer el delito investigado, sustentada en la obtenci6n de pruebas 0 

evidencias (diles y validas procesalmente, mas alia de los testimonios de personas. Se 

trata entonces, de demostrar, fuera de toda duda razonable, que 10 que se afirma esta 

apoyado en pruebas cientificamente respaldadas y validas segun las exigencias 

procesales. 

Hay profesionales que hacen enfasis en la criminalistica de campo, pero de hecho un 

criminalista abarca todos los extremos, sino solo seria un perito de campo y no un 

criminalista. EI investigador y como tal continua luego del lugar del hecho. Por ello, el 

criminalista debera ser un profesional capaz de ejecutar, aplicar y utilizar todas las 

tecnicas y recursos de su area de investigaci6n ante equipos multidisciplinarios, 

asumiendo que sus futuras responsabilidades seran en extremo delicadas y 
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deterrninantes. Ademas, deberan conocer con propiedad, los estudios y analisis que s Q",r _ t-./
l~ 

hacen de las evidencias fisicas, de acuerdo con las circunstancias del hecho que se 

investiga, el estudio y analisis del sitio del suceso y los indicios encontrados en el, Ie 

permita acercarse y conocer la forma y mecanismo de los acontecimientos con todos 

sus fen6menos, desde el inicio de la primera maniobra hasta el ultimo movimiento que 

se puso en juego para realizar el acto; aqui se incluyen las formas de uso de los 

instrumentos u objetos de ejecuci6n y el registro de sus manifestaciones, asr como las 

posiciones y situaciones de los participantes, movimientos y desplazamientos de 

cuerpos y objetos efectuados durante la comisi6n del hecho. Como dicen los maestros 

de la criminalistica, el sitio del suceso habla, y que el lugar del crimen entrega 

informaci6n determinante. Hoy, y en el futuro inmediato, esto es aun mas claro, la 

conexi6n entre el imputado y el hecho criminal son uno de los facto res que mas ha 

avanzado en los ultimos tiempos y que se hace cada vez mas evidente. 

Asi, el peso de las pruebas se traslada hacia los datos materiales que se obtienen en el 

lugar de los hechos, analizados con las tecnicas mas modernas hoy disponibles, como 

por ejemplo, el ADN, que se ha trasformado en una especie de nueva huella digital 

genetica. Del mismo modo, el criminalista debera considerar la extensa variedad de 

agentes mecanicos, quimicos, fisicos y biol6gicos que pueden surgir como evidencias 

materiales. Su analisis identificatorio, cuantitativo, cualitativo y comparativo, necesitara 

de metodologia, tecnologia y conocimientos universales de las disciplinas cientificas 

que constituyen la criminalistica y que abarca la medicina legal, dactiloscopia, balistica, 

quimico, fisico, biologia, documentologia, fotografia, planimetria y otras. 

20 



EI investigador al tener conocimiento de un hecho delictivo y constituido en el lugar, %q>tel1lala, c"" 


primero debe observar la escena, si no hay urgencia, es decir lesionados, heridos, si el 


delincuente no se encuentra, 10 primero que debe evaluar es si hay elementos fisicos, 


que colaboren en la investigaci6n, indicios (no remover), solo con la observaci6n se 


puede detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay cerraduras violadas, vidrios rotos, 


elementos tocados por delincuentes que puedan orientar sobre el medio en que entro, 


posibles huellas dactilares y si existen huellas de pisadas. Esto surge de la primera 


observaci6n: 


Aislar a la victima de los testigos y el resto de personas (sin ser victima y testigos), 


retirsndolos del mejor modo. Indagar a la victima sobre sus hechos y luego perdidas. 


Estas dos tare as insumen menos de diez minutos, y Ie da al investigador una visi6n en 


conjunto del hecho pudiendo definir: EI delito cometido. EI metodo utilizado por el 0 los 


delincuentes. Las perdidas sufridas. Tiempo que transcurri6 (tiempo relatado por la 


victima), descripci6n del delincuente (fuera del hurto). 


Indagar a los testigos. Va sabe de que se esta hablando, 10 que permite orientar el 


interrogatorio. La tarea previa de recoger indicios e informaci6n debe ser minuciosa. 


Debemos fijar una prioridad desde el inicio, rigor procesal, tanto para el levantamiento 


de indicios, como para la toma de declaraciones. Durante la investigaci6n se debers 


procurar la prueba de los hechos. Hay que recordar que son medios de prueba, los 


indicios y los testimonios, y que el imputado hasta su procesamiento declara como 


testigo 0 indicado. Las anotaciones debersn ser claras y concisas sin por ello de 


contener todos los detalles. Como evaluar si se debe dar intervenci6n a la tecnica. 
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1.8 La criminalistica en la investigaci6n criminal 

EI estudio de la estructura de la investigaci6n criminal para la criminalistica, se justifica 

por cuanto el crecimiento de la delincuencia es cada vez mayor, en todos los paises del 

mundo, aun cuando en algunos sea mas notorio que en otros. La ciencia y la 

tecnologia, aportan conocimientos para enfrentar la investigaci6n y descubrimiento de 

los delitos. A traves del metodo, del conocimiento cientifico y la aplicaci6n rigurosa de la 

ciencia y la tecnologia, es posible una nueva perspectiva para observar el lugar del 

hecho, entregar evidencias objetivas que permiten esclarecer el hecho, a traves de la 

obtenci6n de evidencias validas procesalmente, mas alia de la declaraci6n de testigos. 

Debido a la dinamica delictual, no se conocen los nuevos modus operandi, hasta tanto 

los individuos no actuen, es alii donde la criminalistica con sus tecnicas, metodos e 

instrumentos, juegan un papel fundamental en la investigaci6n criminal. La investigaci6n 

criminal mediante la aplicaci6n de metodos inductivos y deductivos, puede realizar 

estudios preliminares y anal isis sobre la forma en que ocurrieron los hechos, el modus 

operandi utilizado, instrumentos utilizados, hasta lIegar a la colecci6n y suministro de las 

evidencias de interes criminalistico, que puedan lIevar a la identificaci6n del 0 los 

autores. La investigaci6n criminal realizada en forma met6dica, tecnica y cientifica, junto 

a la criminalistica con sus disciplinas cientificas, presta un importantisimo auxilio tecnico 

y cientifico a la justicia. 

Los tecnicos especialistas en la escena del crimen, poseen medios muy sutiles que 

permiten aportar elementos objetivos de valor indiscutible para la administraci6n de la 
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prueba, 

para los siguientes fines: Investigaci6n de los delitos. Identificar e individualizar al 0 los 

autores del hecho punible. Determinar y hacer constar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, del delito cometido. Aportar los elementos probatorios que sirven para 

fundamentar la acusaci6n por parte del fiscal del Ministerio Publico, sin menoscabo de 

la defensa y los derechos del imputado. 

1.9 Criminalistica de campo y de laboratorio 

La lIamada criminalistica de campo, "es aquella donde se entiende la investigaci6n que 

se lIeva a cabo en el propio lugar de los hechos.,,13 La criminalistica de laboratorio "es la 

que se realiza en los laboratorios de criminalistica donde se encuentran los 

instrumentos usados para el examen de los indicios.n14 Ya sea, en ocasiones, con fines 

de identificaci6n. Se trata de la parte final de la investigaci6n, es la que ha permitido 

pasar de la epoca de las aproximaciones a la etapa de las precisiones. 

La evidencia frsica, nos proporciona indicios lIamados testigos mudos. Estos utilizados 

con eficacia nos ayudan a aclarar afirmaciones confusas ofrecidas por testigos del 

hecho y que pudieran tener diferentes declaraciones. EI suministro potencial que brinda 

la evidencia fisica guarda directa relaci6n con la actitud de los encargados de obtenerla. 

La actitud mas benefica y constructiva es aquella que enfatiza que su detecci6n siempre 

sera lograda cuando el tiempo y el esfuerzo sean utilizados de una manera met6dica. 

13lbid. pag. 32. 
14Ibid. pag. 34. 
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Nada estara excluido de consideraci6n y la busqueda continuara hasta que se es G'~<itemala, c';;; 
totalmente seguro de que todas las posibilidades han sido exploradas. Por ello es que 

la criminaHstica, se considera una ciencia detallista, quien interpreta cientifica y 

16gicamente los detalles mas pequenos ubicados en ellugar del hecho y de los distintos 

elementos directamente vinculados con el acto delictivo. EI criminalista observa, 

estudia, analiza y obtiene material e informaci6n de dichos indicios, interpretando su 

presencia y origen. Investiga sus causales y mecanismos de acci6n del hecho. 

Reconstruye las secuencias 16gicas del hecho, demostrando cientificamente su 

naturaleza. Aporta las pruebas materiales para la identificaci6n de sus autores. 

1.10 EI Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF

EIINACIF, nace con la creaci6n del Decreto 32-2006 del Congreso de la Republica. De 

conformidad con el Articulo 2 el INACIF tiene como finalidad principal la prestaci6n del 

servicio de investigaci6n cientifica de forma independiente, emitiendo dictamenes 

tecnicos cientificos. 

Asimismo, su visi6n consiste en: "Convertir los indicios en elemento util para el sistema 

de justicia, mediante la realizaci6n de analisis tecnico cientificos, en materia forense y 

estudios medico legales, apegados a la objetividad, transparencia y autonomia, 

fundamentados en ciencia 0 arte, y basados en el trabajo en equipo, asi como 

fortalecerse mediante la mejora continua en sus procesos, en una instituci6n del sector 

de justicia aut6noma, independiente y confiable; que busca mediante el esfuerzo 
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conjunto, servir a la sociedad guatemalteca en forma efectiva y e'ficiente en el ambito de 

la i nvestigaci6n cientifica forense". 15 

EI Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es una instituci6n que coadyuva en la 

administraci6n de justicia, tiene autonomia funcional, personalidad juridica y patrimonio 

propio, su competencia es a nivel nacional y se rige por los principios de objetividad, 

profesionalismo, respeto a la dignidad humana, unidad, coordinaci6n interinstitucional, 

publicidad, actualizaci6n y gratuidad del servicio. EI Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses por tanto, es el sistema de justicia, una instituci6n novedosa, dentro de la 

cual, se concentra la responsabilidad en materia de peritajes tecnico cientificos. 

Pero es precisamente esa concentraci6n de competencia la que constituye un problema 

a la persecuci6n penal, pues, excluye a otros peritos mejor calificados para efectuar los 

peritajes que necesita una efectiva averiguaci6n de la verdad. Los problemas a 

considerar son los siguientes: a) La variedad y singularidad de los casos penales que se 

suscitan diariamente requieren de peritajes especiales y adecuados a las particulares 

circunstancias del hecho investigado, por 10 tanto el conjunto de peritajes a practicarse 

asi como los peritos que los efectuan deben ser de condiciones legales amplias, 

principio que encuentra una limitante por la cantidad restrictiva de peritaciones y peritos 

capacitados con que cuenta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pues los 

mismos estan calificados para lIevar a cabo una serie de peritajes muy puntuales que 

no abarcan el universo de circunstancias 0 medios de prueba que necesitan ser 

entendidos y explicados a traves de una ciencia, arte 0 tecnica; b) En Guatemala hay 

15Instituto Nacional de Ciencias Forenses .Guia de servicios INACIF. pag. I 
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personas capacitadas para practicar peritajes poco ordinarios (ejemplo: 

aeronautica, peritos ambientales, etc.) que no pueden ser practicados por los peritos del 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pero por el hecho de no pertenecer a esa 

instituci6n, no se encuentran habilitados legalmente para fungir como peritos dentro de 

un proceso penal; c) Igual circunstancia sucede con peritos provenientes del extranjero 

(ejemplo: peritos en trayectoria balistica del FBI) quienes colaboran con la justicia 

guatemalteca realizando peritaciones que no pueden practicarse por el personal del 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses; d) Existe un criterio hermetico e inflexible por 

parte de las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que no permite 

que otros peritos ajenos a la instituci6n participen activamente dentro de un proceso 

penal, monopolizando en perjuicio de la justicia la responsabilidad en materia de 

peritaciones tecnico cientificas; e) Dicha problematica esta siendo actualmente utilizada 

por los abogados defensores para objetar la idoneidad de los peritos que no pertenecen 

allnstituto Nacional de Ciencias Forenses, 10 cual es resuelto con favor por los 6rganos 

jurisdiccionales competentes. 

De 10 expuesto, se deduce que la Ley Organica del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses, que contiene, mas por cuesti6n de interpretaci6n, la prerrogativa de 

concentrar en una sola instituci6n la facultad de practicar peritaciones tecnicas y 

cientificas, debe ser cuestionada en ese sentido, consecuentemente, es necesario y 

razonable efectuar un estudio relacionado con las consecuencias que pueden 

desarrollarse derivado de regular taxativamente la posibilidad de incluir dentro de un 

proceso penal, peritos ajenos a este, cuando este no cuente con los peritos adecuados 

o necesarios para practicar tal 0 cual peritaci6n de especiales caracteristicas. 
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CAPiTULO II 

2. la prueba pericial 

La investigaci6n ha demostrado que la prueba pericial en el proceso judicial penal es 

una instancia de suma importancia y, mas aun la valoraci6n que se otorga a estos 

medios probatorios. 

En ese sentido, el peritaje juega un papel fundamental en el proceso penal, pues con su 

ayuda, el experto, el fiscal y el tribunal estudian los materiales en una causa, con el 

objetivo de obtener aquellos elementos que del estudio de las pruebas materiales y 

otros objetos brinde el perito, al establecer nuevas circunstancias cuyo resultado final se 

obtiene mediante la investigaci6n pericial en forma de conclusiones periciales. 

2.1 Antecedentes del peritaje 

En el derecho griego antiguo no aparecen antecedentes del peritaje. En el derecho 

romano surge como medio de lograr la convicci6n del juez, y consecuentemente como 

una prueba, cuando se suprime el procedimiento in iure, en el cual, al elegirse a un 

experto para conocer del pleito, resultaba inutil y ex6tico recurrir al auxilio de un perito. 

Por el contrario, en el procedimiento judicial propiamente dicho, 0 procedimiento in 

iudicio, extra ordinem, el peritaje es admitido y empleado, adquiriendo mayor relevancia. 

En 10 que respecta a la evoluci6n de los medios de prueba; pueden distinguirse, a 

grandes rasgos, dos momentos definidos: 
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• 	 EI primero, se ponia a cargo de la divinidad el senalamiento del culpable (Po <>'V<iI"I'IIala. c. ",. 

ejemplo: el juicio de Dios y las Ordalias). Los tribunales se Iimitaban a 

manifestarlo. 

• 	 EI segundo, implica el deber de los jueces de formar por si mismo, el 


convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, mediante la utilizaci6n de su 


capacidad intelectual. 


He aqui donde aparece la prueba. En este contexto, la prueba penal de nuestros dras 

se caracteriza por la utilizaci6n de novedades tecnicas y cientificas (especial mente 

captadas por la prueba pericial), para el descubrimiento y valoraci6n de los datos 

probatorios y la consolidaci6n de las reglas de la sana critica racional, en la apreciaci6n 

de los resultados. 

AI respecto, Maximo Ibanez, observa 10 siguiente: "Todo fallo ha de basarse en 

comprobaciones. Debe dar por comprobados ciertos hechos y decir, con base en la 

apreciaci6n de pruebas por el tribunal, cual es el delito tipo en que se apaya la 

sentencia, cual el acto cometido por el causado, 0 cual el hecho subyacente a una 

decisi6n de derecho civil".16 

Es importante la observaci6n que hace Ibanez, ya que, en la presente investigaci6n se 

considera que la prueba debe basarse en argumentaciones cientificas para asi, poder 

darle el valor de credibilidad sobre el caso concreto que se pretende comprobar. 

16 Ibanez, Maximo. La prueba pericial. pag. 12. 
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Las partes en un proceso, los testigos, los peritos, la inspeccion ocular, los documentos, G'v"lemala, C .... 

el certificado de buena conducta y el registro de antecedentes penales cooperan con el 

fin de poner de manifiesto al Juez uno de los hechos que el habra de dar por 

comprobado. 

2.2 Obtencion de la prueba pericial 

Dentro del estudio criminalistico de la prueba, debemos partir de la pregunta basica: 

iDe donde se obtiene la prueba? 

Dentro del estudio criminalista, existen varios principios que tratan de dar respuesta a la 

obtencion de la prueba, siendo, entre otros, los siguientes: 

2.2.1 Principio del intercambio 

EI Frances Edmond Locard postulo que objetos, personas 0 superficies que lIegan a 

estar en contacto, siempre intercambian evidencias, es decir que al cometer un delito, 

se lIeva a cabo un intercambio de material sensible entre SIJ autor, la victima y el lugar 

de los hechos. AI res pecto , Carlos Rougmagnac, investigador Mexicano expone: "No 

hay malhechor que no deje atras de el, alguna huella aprovechable" .17 

11 Moreno Gonzalez, Rafael. Manual de introduccion a la criminalistica. Pag. 98. 
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2.2.2 Principio de correspondencia de las caracteristicas 

Se basa en: "La acci6n dinamica de los agentes mecanicos vulnerantes sobre 

determinados cuerpos, que dejan impresas sus caracteristicas, reproduciendo la figura 

de su cara que impacta; ( ...) fen6meno que da la base cientifica para realizar estudios 

micro y macro comparativos de elementos problemas y testigos, con el objeto de 

identificar al agente de producci6n".18 

Basicamente, este principio busca la similitud de caracteristicas, si los efectos son 

parecidos cuando proceden de una misma causa, es preciso recurrir a las 

comparaciones y a la busqueda de detalles significativos en los efectos para que esta 

similitud conduzca a la identificaci6n de la causa. Ejemplo: Dos proyectiles disparados 

por una misma arma de fuego, hlJellas digitales de una misma persona, huella 

producida por un determinado objeto, etc. 

2.2.3 Principio de la reconstrucci6n de los fenomenos 0 hechos 

Con este principio se puede inferir, mediante el estudio del material sensible 

significativo encontrado en el lugar de los hechos y tomando en consideraci6n su 

ubicaci6n, naturaleza, cantidad, morfologia etc, como se desarrollaron dichos hechos. 

18 Montiel, Juventino. Criminalistica II. pag. 65. 
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2.2.4 Principio de la probabilidad 

Este principio indica que: "De acuerdo con el numero de caracteristicas encontradas 

durante el cotejo, asi es la probabilidad de que una evidencia haya sido usada para 

cometer un hecho delictivo.,,19 Por ejemplo: La imposibilidad de que dos proyectiles 

hayan sido disparados por la misma arma, 0 por el contrario la muy elevada 

probabilidad de que asi haya sido. Cada uno de los analisis tiene un numero minimo de 

caracteristicas y este depende del tipo, de clase 0 individuales. 

2.2.5 Principio de la producci6n 

Consiste en la utilizaci6n de agentes mecanicos, fisicos, quimicos 0 biol6gicos para 

cometer un delito, siempre se producen indicios 0 evidencias de morfologia diferentes, 

que representan elementos reconstructores e identificadores. Ejemplo: Las manchas de 

sangre pueden determinar las condiciones en que se lIev6 a cabo el crimen. La forma 

del orificio producido por un proyectil, puede determinar aproximadamente la distancia 

del disparo. 

2.3 La escena del crimen 

La escena del delito es conocida tambien con los nombres de: Escena del crimen, lugar 

de los hechos, lugar del crimen 0 sitio del suceso. 

19 Ibid. pag. 68. 
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"Se entiende como lugar de los hechos el sitio donde se ha cometido un hecho que 

puede ser delito".2o 

Se define como: "EI lugar donde se ha cometido un delito de cualquier Indole, 

incluyendo las zonas adyacentes al mismo, es de aea de este suceso que surge la 

investigaci6n de la evidencia, 10 que constituye el tratamiento tecnico-cientifico que se 

da a todos los elementos vinculados 0 relacionados de cualquier forma al hecho 

criminal 0 natural desde su producci6n hasta el agotamiento criminalistico materializado 

en las conclusiones de los dictamenes emitidos". 21 

Toda investigaci6n criminal, tiene su punto de partida casi siempre en el lugar de los 

hechos, y muchos criminalistas ya han expresado que, cuando no se recogen y 

estudian los indicios en el escenario del crimen, toda investigaci6n resulta mas dificil. 

Por tal motivo es imperativo proteger adecuadamente en primer termino el lugar de los 

hechos. 

2.3.1 Tipos de escena 

De acuerdo con Benitez Mendizabal " ... en un hecho criminal, se producen varios tipos 

de escena del crimen, entre las cuales se dan las siguientes: 

20 Ibid. pag. 80. 

21 Mendizabal Benitez, Arkel. La escenR del crimen (introduccion al manejo). Pag. 23. 
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a) Abiertas 0 exteriores: Son aquellas cuya acci6n u omisi6n probablemente delictiva ~~'<l7&",aj", C ,,'. 

primaria 0 secundaria que despierta la investigaci6n criminal, recae en un lugar al aire 

libre 0 en la via publica. 

b) Cerradas 0 interiores: Son aquellas cuya acci6n delictual recae en lugares cerrados 

como casas, oficinas, bodegas, fabricas, locales comerciales y otras. 

c) mixtas: Son las que se componen por una parte abierta 0 exterior y otra parte cerrada 

o interior. EI caso de escenas en que la supuesta arma homicida se encuentra en la 

calle (vfa publica, area exterior) y el cadaver se encuentra en el interior de la vivienda 

(ambiente privado, area interior). 

d) Subterraneas, subacuaticas y superficiales: En las primeras es decir subterraneas, la 

escena del crimen requiere la implementaci6n de un detector de objetos ubicados por 

debajo de la superficie terrestre 0 de testimonios". 22 

En el caso de las masacres ocurridas, durante el conflicto armado en Guatemala, en 

cuya ubicaci6n se procede a la fase de excavaci6n, en este caso se recuerdan las 

escenas del crimen en las que el auxilio de la antropologia forense es imprescindible 

pues, durante el proceso de excavaci6n, el tecnico descubre y levanta vestigios que 

pueden ser considerados en su momenta como evidencia; la practica de la exhumaci6n 

se realiza como parte del proceso antropol6gico forense necesaria para la elaboraci6n 

del peritaje respectivo. Esta consiste en la recuperaci6n de las osamentas donde fueron 

ilegal 0 legamente inhumadas como XX, por no haber sido identificadas en su 

momento. Para lIevar a cabo dicha excavaci6n se siguen arqueologias fundamentadas 

en procedimientos tecnicos, con registros escritos graficos que documentan cada uno 

22 Ibid. Pag. 32. 
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de sus pasos; una 

del lugar del hecho 0 escena del crimen p~r personal sin conocimientos, 10 que 

redunda en una mejor aplicaci6n de justicia y evita el encubrimiento de un crimen. Cabe 

aclarar que no todo lugar donde se origine la necesidad de exhumar, se trata de una 

escena del crimen, pues la sepultura en un cementerio legal como XX de un cadaver al 

que se Ie pretende identificar, 0 bien, deba extraersele algun elemento para analisis 

forense, implica que se trate de una escena del crimen en el contexte que se ha 

manejado; 10 mas tecnico serra considerarle lugar del hallazgo, aunque como se vera al 

lugar del hallazgo y a la escena del crimen se les procede bajo las mismas reglas, y 

esto es porque en la sepultura del cadaver en un cementerio legal efectuada p~r 

enterradores autorizados no presupone, ni supone, continuidad delictiva sino una labor 

administrativa, juridica aceptable. Las subacuaticas se constituyen con el auxilio de las 

tecnicas submarinas 0 subacuaticas cuya investigaci6n se realiza p~r debajo del agua. 

Y las superficiales que se encuentran tanto en las abiertas 0 exteriores y en las 

cerradas 0 interiores, son las escenas criminales que se instauran unicamente en la 

superficie terrenal 0 acuatica, segun el caso. 

No obstante de 10 anterior, el autor citado asegura que solo existen dos variables de la 

escena del crimen: 

• 	 Escena del crimen primaria: Es ellugar donde se encuentra el cadaver (0 cuerpo 

del delito), ya que suele ser donde se inicia la investigaci6n. 

• 	 Escena secundaria: Esta se da cuando puede haber dos 0 mas escenas del 

crimen y suelen estar en relaci6n a: Lugar desde donde se traslad6 el cadaver; 
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lugar donde se produjo el ataque; lugar donde falleci6 la victima; lugar donde se a, 

descubre cualquier indicio; vehfculo usado para transportar el cuerpo; puntos 

forzados para entrar; ruta de huida; 0, sospechoso (ropa manos y cuerpo). 

2.4 Indicio y evidencia 

La palabra indicio, "constituye un medio probatorio conocido como indiciaria a las 

circunstancias y antecedentes que tienen relaci6n con el de lito" . 23 

En materia forense, indicio es: "Toda evidencia fisica (material y tangible) que se 

encuentra relacionada con un hecho presuntamente delictuoso; su importancia radica 

en que su descubrimiento y analisis puede proporcionar datos suficientes para 

esclarecer el ilfcito y la informaci6n necesaria para individualizar a los victimarios, a la 

vfctima y a todas las circunstancias bajo las cuales se lIev6 a cabo el delito".24 

Los indicios constituyen mudos testigos de los hechos delictuosos, cuyo lenguaje 5610 la 

ciencia entiende, apartandose de esta manera de la mentira 0 el error. Los indicios 

pueden ser encontrados tanto en el escenario del delito, en el cuerpo de la vfctima 0 del 

victimario, como de las areas relacionadas, ya sean pr6ximas 0 distantes. 

Te6ricamente se acepta que cualquier escena del crimen contiene indicios fisicos 

asociados con ella. Toda escena de un crimen contiene indicios, la ausencia de estos 

es tambilm evidencia. 

23 Manuel Osorio. Diccionario de ciencias juridicas ,politicas y sociales. Pag.375. 
24 Silveyra, Jorge. La escena del crimen. Evidencias fisicas. Pag. 32. 
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La excepci6n a esta regia es una rarisima minoria y cuando OClJrre, la situaci6n se torn ~.G'oI'q/ 

"ilia/a, c· 

realmente dificil para el investigador. Siempre se debera verificar si efectivamente no 

existen indicios 0, por el contrario, si es que el indicio no es visible a simple vista y se 

requieren metod os y equipo moderno para encontrarlo. 

EI indicio puede estar presente en una escena determinada y no obstante esto, puede 

no ser encontrado, por causas diferentes, de manera que no haber encontrado el 

indicio no descarta la posibilidad de que en el lugar explorado si haya evidencia 

fisica. 

En ocasiones no es tan facil reconocer el indicio; elementos como el cadaver, las 

manchas de sangre, los proyectiles y otros, que por sus caracteristicas resultan obvios 

al mas nuevo de los detectives 0 investigadores, no presentan mayores dificultades 

para su descubrimiento, pero existe una gran varied ad de situaciones, en las cuales la 

busqueda y el hallazgo de los indicios no son tan sencillos. 

Los indicios puede ser apenas un pequeno trozo de material minusculo que pasa 

inadvertido al ojo humano, es por ello que reiterar como tarea principal la de desarrollar 

habilidades para descubrir la evidencia fisica en la escena, en la victima y en el agresor, 

jamas sera redundante. 

EI equipo de investigaciones que procesan la escena, tiene la responsabilidad de 

reconocer y preservar 10 que se ha demostrado evidencia fisica potencial, como aquel 

material no aparente ni visible a simple vista y que requiere de instrumental y tecnologia 
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modernos, para ser descubierta. La tecnologia forense ha 

permanentemente para incrementar el margen de detectabilidad de esa clase de los 

indicios y se espera que sea cada vez menor la evidencia indetectable. 

Por otra parte, la evidencia propiamente dicha, constituye la certeza clara, manifiesta y 

perceptible de un indicio localizado en la escena del crimen, el cual ya fue analizado en 

el laboratorio forense y que tiene un valor probatorio en el tribunal, convirtitimdose la 

misma en prueba cuando es aceptada por el juez. 

Existe una gran variedad de evidencia fisica; por 10 tanto, su estudio exige en rigor la 

concurrencia de especialistas muy diversos (medicos, quimicos, ingenieros, bi610gos, 

fisicos, criminalistas y otros), por 10 que cobra toda su fuerza y dimensi6n la expresi6n 

ciencias forenses. 

Su manejo inadecuado conduce a su contaminaci6n, deterioro 0 destrucci6n, siendo 

astas las causas mas frecuentes que impiden su ulterior examen en el laboratorio 

forense, nunca se debe olvidar 10 siguiente: Que en ellaboratorio s610 se estudia 10 

que se envia, y que el analisis se inicia sobre el indicio que se recibe, no sobre el que 

se manda, por 10 cual si durante el trayecto 0 el tiempo transcurrido aste se altera, sera 

sobre esa evidencia alterada sobre a la cual se practicara el peritaje respectivo. 

EI examen forense realizado a la evidencia fisica en el laboratorio forense, comprende 

los siguientes pasos: Recibir la evidencia con su cadena de custodia, documentarla, 
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verificacion de la evidencia, su analisis, interpretacion de los resultados derivados d 

analisis y, finalmente, el reporte de los mismos, es decir, la emision del dictamen. 

~ 

2.5 Diferencia entre indicio y evidencia 

Por otra parte, los terminos indicio y evidencia suelen usarse como sinonimos en la 

jerga juridica. Sin embargo, ambos terminos, si bien corresponden a un objeto en 

comun, existen caracteristicas que los distinguen, siendo las mas comunes, las 

siguientes: 

• 	 Indicio: rodo elemento 0 vestigio fisica localizado en la escena del crimen; que 

inicialmente no tiene valor probatorio y solo ofrece probabilidades que exista 

alguna cosa; 

• 	 Evidencia: rodo indicio nsico 0 material que al haberse sometido a analisis en el 

laboratorio forense; tiene valor probatorio ante el tribunal y posee base cientifica 

para solucionar el hecho. 

2.6 Tecnicas de manejo de escena de crimen 

Para localizar los tipos de indicios 0 evidencias, es necesario que en la busqueda en el 

lugar de los hechos 0 en otros sitios sujetos a inspeccion, se deban adoptar cualquiera 

de los metodos que a continuacion se resefian: 
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• 	 En lugares abiertos, se inicia la busqueda observando de la periferia al 

sin dejar inadvertida ningun area, en forma espiral hasta lIegar al centro mismo 

del escenario examinado, y viceversa cuantas veces sea necesario. 

• 	 En lugares cerrados, se inicia la busqueda desde la entrada principal y debe 

observarse en forma de abanico, de derecha a izquierda y de izquierda a 

derecha, despues de la periferia al centro y viceversa, considerando todos los 

muebles; por ultimo, en forma de paralela de muro a muro hasta finalizar con 

puertas y ventanas, sin que pase inadvertido el techo. 

}io> 	 Tipos de indicios que con mayor frecuencia se localizan en una escena de 

crimen estan: 

• 	 Impresiones dactilares, latentes, positivas y negativas, sobre objetos, 

instrumentos, armas y superficies diversas. 

'. 	Huellas de sangre, con caracteristicas dinamicas, estaticas, apoyo, 

embarraduras, etcetera, sobre el piso, muebles, muros, armas, prendas y objetos 

diversos. 

• 	 Huellas de pisadas humanas, calzadas, descalzas, positivas, negativas e 

invisibles, sobre pisos diversos. 

• 	 Huellas de pisadas de animales, positivas, negativas e invisibles, sobre pisos 

diversos. 

• 	 Huellas de neumaticos, por aceleracion, rodada y frenamiento 0 desplazamiento 

postcolisional, pueden ser positivas 0 negativas, sobre pavimento, asfalto, tierra, 

lodo 0 pisos diversos. 
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• 	 Huellas de herramientas (sobre todo en robos) en puertas, ventanas, cajones 

escritorios, closets, cajas fuertes, chapas, cerraduras, picaportes, etcetera. 

• 	 Otro tipo de fracturas en diversas partes de los autos 0 vehiculos, por colisiones, 

volcaduras, atropellamientos 0 proyecciones sobre objetos fijos; tambiem en 

objetos diversos por impactos 0 golpes. 

• 	 Huellas de rasgaduras, descoseduras y desabotonaduras en prendas 0 ropas 

pueden indicas defensa, forcejeo 0 lucha entre los contendientes. 

• 	 Huellas de labios pintados sobre panuelos desechables, ropa, tazas, cigarrillos, 

papel diverso, etcetera. 

• 	 Huellas de dientes (estigmas dentales), de unas (estigmas ungueales) y de 

pulpejos de dedos (estigmas digitales) en diversas regiones corporales con 

motivo de luchas, rinas 0 delitos sexuales. 

• 	 Etiquetas de lavanderia y sastreria en ropas 0 prendas, son de utilidad para 

identificar su procedencia, domicilios y tal vez la identidad de desconocidos. 

• 	 Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacentes a la escritura en 

blocas 0 Iibretas , asi como recados p6stumos 0 notas suicidas, an6nimos, 

amenazas escritas 0 denuncias, etcetera. 

• 	 Armas de fuego, armas blancas, armas u objetos contundentes, balas, 

casquillos, fragmentos de proyectiles, huellas de impacto por balas, orificios de 

proyectil disparado, rastros de sangre 0 de masa encefalica, fragmentos 6seos 

del craneo, asi como cabellos 0 pelos con sangre sueltos en el escenario 0 

adheridos a instrumentos, objetos, ropas 0 manos. 

• 	 Pelos humanos, de animal 0 sinteticos, fibras de tela, fragmentos de ropa, 

polvos diversos, cenizas, cosmeticos, colillas de cigarro, cigarrillos enteros, 
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cajetillas de cigarrillos, encendedores, lIaveros, etcetera, en el escenario 0 en los <iternala, c·~· 

bolsillos de las ropas. 

• 	 En ropas y pie I humana orificios por disparos con arma de fuego, huellas de 

quemadura por flamazos 0 fogonazos, tatuajes 0 quemaduras de 

p6lvora, huellas de ahumamiento, asi como esquirlas 0 fragmentos de camisas 

de cobre, lat6n 0 acero en el escenario investigado. 

• 	 Instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzocortantes, 

punzocontundentes, cortocontundestes, etcetera, en el escenario investigado 

con motivo de hechos consumados con arma blanca. 

• 	 Huellas de cementa para pegar suela u objetos diversos (inhalantes volatiles), 

incluyendo trapos 0 estopas impregnadas con thinner, manchas de pintura, 

grasa, aceite, costras de pintura, manchas de diesel, huellas de arrastramiento 

en tacones 0 puntas de calzado, huellas de impacto en instrumentos u objetos 

diversos, acumulaciones de tierra, fragmentos de accesorios, residuos de 

marihuana 0 t6xicos diversos, sedimentos medicamentosos en vasos y tazas, 

manchas y maculaciones diversas en pisos, objetos y soportes diversos, 

etcetera. 

• 	 Polvos metalicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, arena, lodo, tierra, 

cristales 0 fragmentos de cristal, telefonos, celulares, frascos, vasos y tazas con 

huellas dactilares latentes por su sujeci6n. 

• 	 Sangre, semen, saliva, ~rina, transpiraci6n, etcetera. 

En la comisi6n de cada hecho en particular, segun sus circunstancias en modo, tiempo, 

espacio y ocasi6n, concurren indicios 0 evidencias fisicas constantes y circunstanciales 
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muy propias de su mecanica. dinamica y maniobras en general que se ejercen par 

realizarlo. cuyo valor investigativo de los indicios se debe conocer para correlacionarlos 

con consecuencias uniformes y, de acuerdo con los resultados de su estudio, reconocer 

el hecho 0 conducta y establecer de modo pericial su mecanica de uso y producci6n, ya 

sea individual 0 integral. 

2.7 Los peritajes 

Osvaldo Romo Pizarro, define el peritaje como: "Toda aquella actividad de estudio 

realizada por una persona 0 equipo de personas habiles y practicos en el tema objeto 

de peritaje y que poseen acreditaci6n certificada de sus habilidades y conocimientos 

encaminada a obtener criterios certeros e indubitados litiles para los fines de la 

actividad procesal". 25 

EI peritaje juega un papel fundamental en el proceso penal, pues con su ayuda, el 

experto, el fiscal y el tribunal estudian los materiales en una causa, con el objetivo de 

obtener aquellos elementos que del estudio de las pruebas materiales y otros objetos 

brinde el perito, al establecer nuevas circunstancias cuyo resultado final se obtiene 

mediante la investigaci6n pericial en forma de conclusiones periciales. 

Las conclusiones del perito como fuente de conocimiento sobre los factores 0 hechos 

establecidos en un caso penal, aparecen como resultado de la realizaci6n de la acci6n 

procesal denominada peritaje. 

25 Romo Pizarro, Osvaldo. Peritacion medico-legal. pag. 251. 
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Silvia Graciela Ravinovich, al respecto, indica: "EI peritaje consiste en la investigaci6n <f'el1lala, C ". 

de las pruebas materiales y otros objetos que se obtienen durante la investigaci6n de 

una causa penal y se lIeva a cabo en la forma procesal que viene establecida en la ley, 

a instancia del instructor, el fiscal 0 el tribunal y que es ejecutado por aquellas personas 

que posean conocimientos especiales en una rama de la ciencia, el arte, la tecnica 0 

practicos y como resultado final brinda conclusiones fundamentales a las preguntas que 

Ie son formuladas, surgidas durante la fase de instrucci6n 0 preparatoria 0 durante la 

fase del juicio oral". 26 

2.7.1 Caracteristicas del peritqje 

EI peritaje forense po see las siguientes caracteristicas: 

• 	 EI sujeto que 10 realiza: EI sujeto de la investigaci6n pericial, es un especialista 


competente que actua a instancias del instructor fiscal 0 Tribunal y se denomina 


perito. En Guatemala la funci6n, aunque no con exclusividad, corresponde al 


Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, de conformidad con el Articulo 


2 de su Ley Organica que establece: EI INACIF tiene como finalidad principalla 


prestaci6n del servicio de investigaci6n cientifica de forma independiente, 


emitiendo dictamenes tecnicos cientificos los cuales seran usados para 


deterrninar la verdad dentro de la investigaci6n del proceso penal. 


26 Ravinovich, Silvia G. EI peritaje judicial. Pag.67. 
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• 	 Objeto de la investigaci6n cientffica: EI objeto del peritaje son las huellas, objeto Billa/a, C 

o eventos obtenidos en otras acciones procesales (registro, inspecci6n del lugar 


del suceso, etc.), cuya investigaci6n se realiza sobre la base de los 


conocimientos especiales del perito que exigen de el, el esclarecimiento de las 


circunstancias que constituyen el objeto del peritaje 0 la fundamentaci6n de su 


imposibilidad cuando ello tuviera lugar. 


• 	 La investigaci6n cientifica como proceso donde se utilizan los conocimientos 

cientifico-tecnicos, artfsticos 0 empfricos con el objetivo de obtener pruebas para 

la causa penal: La investigaci6n pericial como proceso, transita por dos etapas, 

en la primera el perito establece en los objetos recibidos para el peritaje 

(entendemos por objeto todo cuanto recibe el perito para su investigaci6n, 

huellas, restos de sustancias, mecanismos, etc.), los sfntomas 0 rasgos 

generales y particulares de los mismos, sus caracterfsticas y particularidades y 

en la segunda etapa elabora sus deducciones para dar respuesta a las 

preguntas a el formuladas. 

• 	 La forma procesal que debe ser respetada durante la realizaci6n de la 

investigaci6n: En el proceso penal, el peritaje como regia, constituye la aplicaci6n 

de los medios cientffico-tecnicos en el esclarecimiento de aquellas cuestiones 

que se precisa conocer y por 10 cual se necesitan conocimientos especiales. Con 

relaci6n a esto, algunos autores niegan la posibilidad de que el perito 

fundamente su conclusi6n basada en reglas practicas de su ciencia, arte, tecnica 

o experiencia. 
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2.7.2 Competencia procesal del perito 

AI analizar brevemente la competencia procesal del perito, que no debe confundirse con 

su competencia cientifico 0 tacnica, pues mientras la segunda brinda al perito una 

libertad mayor para la seleccion de los medios y matodos cientificamente establecidos, 

que a su parecer sean mas Cltiles para alcanzar los objetivos a al solicitados, la 

competencia procesal Ie limita a ceiiirse a aquellas cuestiones sobre los que la 

autoridad investigadora requiera de ai, no siendo competencia suya determinar 10 que 

puede constituir una prueba en el proceso penal. 

EI perito trabajara con los indicios que Ie sean entregadas y circunscribira su conclusion 

a las cuestiones que se Ie pidan, con la excepcion de los peritajes que se realizan en 

personas vivas, por ejemplo test psicologicos, examenes medicos, etc. En el caso de 

los peritajes criminaHsticos, si el perito entiende que se pueden determinar otras 

cuestiones que sean de interas para la causa, se pone en contacto con la autoridad 

solicitante y previo consenso de la misma procedera a hacer sus determinaciones. 

Romo Pizarro citando a Oeelgopher, senala que: "EI perito no esta en el derecho de 

buscar nuevas muestras e independientemente establecer nuevos hechos 0 

introducirlos en el fundamento del peritaje".27 

EI conjunto de las obligaciones procesales y de los derechos del perito, constituyen su 

competencia procesal. 

27 Romo Pizarro, Osvaldo. Ob. cit. Pag. 255. 
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En Guatemala, la competencia procesal del perito, al igual que 10 supra planteado, Q!el17ala, C ". 

depende del lIamado de la autoridad competente para su actuaci6n. Asi qued6 

establecido en el Articulo 5 de su Ley orgimica ,en cuanto a la oportunidad de 

intervenci6n EI Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF no podra actuar de 

oficio solo se podran realizar los peritajes tecnico cientificos conforme la presente Ley 

para que exista un debido proceso. 

46 




CAPiTULO III 

3. EI derecho ambiental 

En la actualidad, se discute si el derecho ambiental es una rama aut6noma del derecho 

o si tiene un carckter transversal a las ramas clasicas del derecho. 

EI derecho ambiental consiste en un grupo de normas jurfdicas que tiene por objeto la 

resoluci6n de problemas, relacionados con la conservaci6n y protecci6n del medio 

ambiente y de lucha contra la contaminaci6n, con el fin tener equilibrio natural. 

Segun el tratadista de derecho ambiental Franco Romero, este se puede definir asf: "Es 

el conjunto de normas jurfdicas que regulan las conductas humanas que pueden influir 

de una manera relevante en los procesos de interacci6n que tienen lugar entre los 

sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generaci6n de 

efectos de los que se espera una modificaci6n significativa de las condiciones de 

existencia de dichos organismos".28 

EI tratadista Jorge Franza, define el derecho ambiental, como: "EI conjunto de reg las y 

principios preservadores de la naturaleza y de sus elementos constitutivos basicos 0 

esenciales para su complejo equilibrio: aire, espacios y especies protegidas, paisaje, 

flora y fauna, aguas, montes, suelos y subsuelos y recursos naturales".29 

28 Franco Romero, Nicolas. Tratado de derecho arnbiental, vol. 1. Pag. 209. 
29 Franza, Jorge Atilio. Manual de derecho arnbiental, Torno 1. Pag. 89. 

47 

http:naturales".29
http:organismos".28


3.1 Principios 

De conformidad con 10 establecido en la Convenci6n Marco de la Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climatico, se puede distinguir los siguientes principios basicos que 

conforman el derecho ambiental: 

3.1.1 Libertad, la igualdad y el disfrute de un medio ambiente de calidad 

EI hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que Ie permita lIevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligaci6n de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las politicas que 

promueven 0 perpetuan el apartheid, la segregaci6n racial, la discriminaci6n, la 

opresi6n colonial y otras formas de opresi6n y de dominaci6n extranjera quedan 

condenadas y deben eliminarse. 

3.1.2 Preservaci6n de los recursos naturales 

Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna 

y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 

cuidadosa planificaci6n u ordenaci6n, segun convenga. 
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3.1.3 Mantenimiento de los recursos vitales 

Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse 0 mejorarse la capacidad de 

la Tierra para producir recursos vitales renovables. 

3.1.4 Responsabilidad humana 

EI hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 

patrimonio de la flora y fauna silvestres y su habitat, que se encuentran actualmente en 

grave peligro por una combinaci6n de factores adversos. En consecuencia, al planificar 

el desarrollo econ6mico debe atribuirse importancia a la conservaci6n de la naturaleza, 

incluidas la flora y la fauna silvestres. 

3.1.5 Moderaci6n en el uso de los recursos no renovables 

Los recursos no renovables de la tierra, deben emplearse de forma que se evite el 

peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad com parte los 

beneficios de tal empleo. 

3.1.6 Evitar la contaminaci6n 

Debe ponerse fin a la descarga de sustancias t6xicas y de otras materias y a la 

Iiberaci6n de calor, en cantidades 0 concentraciones tales que el medio no pueda 

neutralizarlas, para que no se causen dafios graves 0 irreparables a los ecosistemas. 
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Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los paises 

contaminacion. 

3.1.7 Creaci6n de legislaci6n adecuada 

Los Estados deberan tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminaci6n 

de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, danar los 

recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento 0 

entorpecer otras utilizaciones legitimas del mar. 

3.1.8 Desarrollo econ6mico social 

EI desarrollo econ6mico y social, es indispensable para asegurar al hombre un 

ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para 

mejorar la calidad de vida. 

3.1.9 Tecnificaci6n contra desastres naturales 

Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los 

desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el 

desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de 

asistencia financiera y tecnol6gica que complemente los esfuerzos internos de los 

paises en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. Como parte de su 

contribucion al desarrollo econ6mico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnologia 
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para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para soluciona Itq!fJlr/iila. c. 't-

los problemas ambientales y para el bien comun de la humanidad. 

3.1.10 Politicas econ6micas estables 

Para los parses en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtenci6n de ingresos 

adecuados de los productos basicos y las materias primas son elementos esenciales 

para la ordenaci6n del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los facto res 

econ6micos como los procesos ecologicos. 

3.1.11 Mejoramiento de politicas ambientales 

Las politicas ambientales de todos los Estados deben estar encaminadas a aumentar 

el potencial de crecimiento actual 0 futuro de los paises en desarrollo y no menoscabar 

ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos, y los 

Estados y las organizaciones internacionales deberian tomar las disposiciones 

pertinentes con miras a lIegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias 

economicas que pudieran resultar, en los pianos nacional e internacional, de la 

aplicacion de medidas ambientales. 

3.1.12 Destinaci6n de recursos para la conservaci6n del ambiente 

Deberran destinarse recursos a la conservacion y mejoramiento del medio, teniendo en 

cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los paises en desarrollo y 
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cualesquiera gastos que pueda originar a estos 

conservaci6n del medio en sus planes de desarrollo, as! como la necesidad de 

prestarles, cuando 10 soliciten, mas asistencia tecnica y financiera internacional con ese 

fin. 

3.1.13 Organizaci6n de los recursos ambientales 

A fin de lograr una mas racional ordenaci6n de los recursos y mejorar asi las 

condiciones ambientales, los Estados deben adoptar un enfoque integrado y coordinado 

de la planificaci6n de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del 

desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su 

poblaci6n. 

3.1.14 Planificaci6n ambiental 

La planificaci6n racional, constituye un instrumento indispensable para conciliar las 

diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de 

proteger y mejorar el medio. Debe aplicarse la planificaci6n a los asentamientos 

humanos y a la urbanizaci6n con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el 

medio y a obtener los maxim os beneficios sociales, econ6micos yambientales para 

todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos destinados a la dominaci6n 

colonialista y racista. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea 

de planificar, administrar 0 controlar la utilizaci6n de los recursos ambientales de los 

Estados con miras a mejorar la calidad del medio. 
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3.1.15 Polfticas demograficas 

En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demogrcUico 0 las 

concentraciones excesivas de poblaci6n perjudiquen al medio 0 al desarrollo, 0 en que 

la baja densidad de poblaci6n pueda impedir el mejoramiento del medio humane y 

obstaculizar el desarrollo, deberian aplicarse politicas demograficas que respetasen los 

derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobaci6n de los gobiernos 

interesados. 

3.1.16 Educaci6n ambiental 

Es indispensable una labor de educaci6n en cuestiones arnbientales, dirigida tanto a las 

generaciones j6venes como a los adultos y que preste la debida atenci6n al sector de 

poblaci6n menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opini6n publica bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protecci6n y el 

mejoramiento del medio en toda su dimensi6n humana. Es tambien esencial que los 

medios de comunicaci6n de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 

difundan, por el contra rio, informaci6n de caracter educativ~ sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarro"arse en todos los 

aspectos. 
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3.1.17 Fomento de cultura ambiental 

Se deben fomentar en todos los paises, especial mente en los paises en desarrollo, la 

investigacion y el desarrollo cientificos referentes a los problemas ambientales, tanto 

nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de informacion 

cientffica actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y 

asistencia, a fin de facilitar la solucion de los problemas ambientales; las tecnologras 

ambientales deben ponerse a disposicion de los paises en desarrollo en unas 

condiciones que favorezcan su amplia difusion sin que constituyan una carga 

economica excesiva para esos paises. 

3.1.18 Cuidado en la explotacion de reclJrsos 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 

en aplicacion de su propia politica ambiental y la obligacion de asegurar que las 

actividades que se lIeven a cabo dentro de su jurisdiccion 0 bajo su control no 

perjudiquen al medio de otros Estados 0 de zonas situadas fuera de toda jurisdiccion 

nacional. 

3.1.19 Reforzar el derecho internacional en cuanto al ambiente 

Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en 10 

que se refiere a la responsabilidad y a la indemnizacion a las victimas de la 
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contaminaci6n y otros dalios ambientales que las actividades realizadas dentro de la 9l1lala, c· 

jurisdiccion 0 bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su 

jurisdicci6n. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad 

internacional y de las normas que deberan ser definidas a nivel nacional, en todos los 

cas os sera indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada 

pais y la aplicabilidad de unas normas que si bien son validas para los paises mas 

avanzados pueden ser inadecuadas y de alto costa social para los paises en desarrollo. 

3.1.20 Cooperaci6n internacional 

Todos los paises, grandes 0 pequelios, deben ocuparse con espiritu de cooperacion y 

en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la proteccion y 

mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales 0 

bilaterales 0 por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar 

eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier 

esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberania y los 

intereses de todos los Estados. Los Estados se aseguraran de que las organizaciones 

internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dinamica en la conservacion y 

mejoramiento del medio. 

3.1.21 Desarme nuclear 

Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y de 

todos los demas medios de destruccion en masa. Los Estados deben esforzarse por 
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lIegar pronto a un acuerdo, en los 6rganos internacionales pertinentes, sobre 

eliminaci6n y destrucci6n completa de tales armas. 

3.2 Estudios de impacto ambiental 

EI termino Evaluaci6n de Impacto Ambiental (EIA), tiene hoy diferentes sentidos. Por 

este termino, se designan diferentes metodologfas, procedimientos 0 herramientas, que 

se emplean por agentes publicos y privados en el campo de la planificaci6n y la gesti6n 

ambiental. Se utiliza para describir los impactos ambientales resultantes de los 

proyectos de ingenierfa, de obras 0 actividades humanas de cualquier tipo, tanto 

incluyendo los impactos causados por los procesos productivos, como los productos de 

esa actividad. Tambien se emplea, para describir los impactos que pueden provenir de 

una determinada instalaci6n a ser implantada, asf como para designar el estudio de los 

impactos, que ocurrieron 0 estan ocurriendo como consecuencia de una determinada 

emprendimiento 0 un conjunto de acciones humanas. 

Asf, es comun encontrar, bajo la denominaci6n de evaluaci6n 0 estudio de impacto 

ambiental, actividades tan diferentes como: 

Previsi6n de los impactos potenciales que un determinado proyecto de ingenierfa podrfa 

causar, en caso de ser implantado. 

Estudio de las alteraciones ambientales ocurridas en una determinada regi6n 0 

determinado lugar, como consecuencia de una actividad individual, 0 de una serie de 
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actividades humanas, pasadas 0 presentes; en esta acepcion, la evaluacion de impacto 

ambiental, es tambien lIamada evaluacion del dano ambiental, 0 evaluacion del pasivo 

ambiental, ya que se preocupa de los impactos ambientales negativos. 

Identificacion e interpretacion de los aspectos e impactos ambientales, resultantes de 

las actividades de una organizacion, en los terminos de las normas tecnicas de la serie 

ISO 14000. 

Analisis de los impactos ambientales, resultantes del proceso de produccion, de la 

utilizacion y desperdicio de un determinado producto; esta forma particular de 

evaluacion de impacto ambiental, tambien se conoce como analisis del cicio de vida. 

Para cada una de las cuatro actividades, anteriormente descritas como evaluacion de 

impacto ambiental, se han desarrollado metodologias y herramientas especificas, 10 que 

es natural, pues sus objetivos son diferentes. 

A pesar de todas estas acepciones ser validas, y que sea defendible el uso del termino 

de evaluacion de impacto ambiental para todas las actividades anteriormente descritas, 

el termino surgio y fue institucionalizado para designar el primer sentido, 0 sea, el de 

prever las consecuencias futuras sobre la calidad ambiental de las decisiones que se 

toman hoy. 
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CAPiTULO IV 

4. Peritajes ambientales 

EI deterioro progresivo del medio ambiente por acci6n humana, ha hecho surgir como 

respuesta jurfdica el derecho del medio ambiente, con una dimensi6n sustantiva y 

procesal. La dimensi6n procesal esta constituida por el derecho procesal del medio 

ambiente. 

EI derecho ambiental constituye una disciplina jurfdica aut6noma, que atiende la 

protecci6n 0 preservaci6n del medio ambiente; consiste en hacer posible 0 efectivo el 

ejercicio de un deber de precauci6n de la vida y la ecologfa sana. 

La normativa ambiental es de interes general, de orden publico, 0 sea, intangible, yasf 

esta establecido en los Tratados Internacionales. Ello significa que el derecho 

ambiental, no es un derecho de conciliaci6n 0 de concertaci6n 0 negociable. Es un 

derecho indisponible; es un derecho de protecci6n. 

EI derecho del medio ambiente tiene como objeto la protecci6n de la ecologfa, la fauna, 

la flora, la biodiversidad y el desarrollo equilibrado de la vida humana en un habitat 

saludable; asimismo evitar la destrucci6n progresiva de la naturaleza y la vida. 
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Dada la relevancia, los peritajes constituyen uno de los medios de prueba m 

fidedignos dentro de los procesos judiciales y contribuyen fehacientemente al 

esclarecimiento de determinados delitos. 

Ante este escenario, el problema al que se enfrenta el proceso judicial, es la ausencia 

de un modelo, con procedimiento e instrucciones de trabajo, de los peritajes 

ambientales. 

La mayoria de los paises desarrollados como 10 son Francia, Italia y Noruega, poseen 

leyes, normas de sancion penal a los dafios ambientales, Guatemala posee una 

legislacion ambiental como 10 son el . Reglamento de la Ley de Areas protegidas 

Acuerdo Gubernativo 759-90, Ley Forestal Decreto No. 101-96 del Congreso de la 

Republica, Reglamento de la Ley Forestal, resolucion 4.23.97 de la Junta Directiva del 

INAB, para poder actuar en defensa del medio ambiente y as! poder detectar actos 0 

hechos constitutivos de delitos, los cuales por falta 0 carencia de procedimiento de 

trabajo estandarizado para poder investigar quedan, en su mayoria, impunes. 

Los dafios ambientales deben ser evaluados por personas especializadas, 

denominadas peritos ambientales. Este profesional debe entregar la mayor cantidad de 

informacion a traves de su informe por 10 que la elaboracion de un modelo de peritaje es 

de gran importancia a la hora de la investigacion de este tipo de hechos, ya que una de 

sus carencias es la no especializacion de los fiscales, defensores publicos y jueces, los 

cuales son comunes para todas las investigaciones. 
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EI presente y ultimo capitulo de la tesis, contiene el ensayo final de la investigaci6n, al 

cual Ie anteceden los conocimientos generales acerca de la criminallstica, la prueba 

pericial y la importancia de un medio ambiente sana para el pars y para el mundo. 

Ahora bien, corresponde conocer la utilidad de los peritajes ambientales como 

instrumento para lograr los fines del proceso penal, principalmente el de averiguaci6n 

de la verdad. 

EI desarrollo de la legislaci6n ambiental en los ultimos arios, ha provocado que cada 

vez sea mas necesaria la aportaci6n de tecnicos especializados en el medio ambiente 

en asuntos judiciales. En aquellas circunstancias, contempladas por las leyes 

ambientales, en las cuales se estima que se requiere lIevar a cabo el procedimiento de 

evaluaci6n de impacto ambiental, las empresas estan obligadas a elaborar un peritaje 

ambiental, en efecto el profesional y/o consultor realizara una amplia revisi6n del 

proyecto conjuntamente con los promotores y se analizaran las caracteristicas 

especrficas. 

En algunos parses latinoamericanos se reconoce la figura de perito ambiental, no 

obstante, no se ha generalizado como tal en todas y cada una de las representaciones 

de gobierno. Usualmente se realiza a nivel estatal y aplicado a proyectos industriales en 

marcha y en temas de control de la contaminaci6n. 

Previo a conocer el concepto de peritos ambientales y el objeto de analisis de las 

peritaciones medio ambientales, asi como la necesidad de crear un area forense 
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conocer la protecci6n penal que la legislaci6n guatemalteca brinda al medio ambiente. 

4.1 EI medio ambiente como bien juridico protegido 

Antes de entrar en consideraci6n del tema del medio ambiente, se debe entender 10 

que significa bien jurfdico tutelado. 

EI termino de bien juridico tutelado, deviene del principio de exclusiva protecci6n a 

bienes jurfdicos como consecuencia del desarrollo del postulado proclamado desde la 

ilustraci6n el cual es lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique 

tribuendi; La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar y concederse a cada 

uno su derecho y que solo son delitos las conductas socialmente danosas; tal y como 

regula el C6digo Penal, en el Articulo 1, el cual establece que nadie podra ser penado 

por hechos que no esten expresamente calificados, como delitos 0 faltas siendo 

principio fundamental dentro del derecho penal y que en latin es nullum crimen sine 

iniura. 

AI respecto, Mir Puig, senala: "EI derecho penal de un Estado social, se justifica como 

sistema de protecci6n de la sociedad. Los intereses sociales que por su importancia 

pueden merecer la protecci6n del derecho se denominan bienes juridicos. De esta 

manera, la vida, que es un interes social digno de ser protegido por el derecho penal, se 

convierte en un bien juridico a proteger".30 

30 Gonzales Cauhape, Eduardo. Apuntes de derecho penal guatemalteco. pag. 19. 
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Entonces, se debe entender que el bien juridico tutelado, es aquel 

protegido a traves de la norma; la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

establece en el Articulo 97, de que el Estado, las municipalidades y los habitantes del 

territorio nacional, estan obligados a proporcionar el desarrollo social, econ6mico y 

tecnol6gico para que se prevenga la contaminaci6n del ambiente y mantenga el 

equilibrio tecnol6gico puesto que se tuvo a bien hacerlo, pero no obstante, que la Carta 

Magna regule tan escuetamente un tema de gran trascendencia, el Articulo 44 de la 

misma, da la pauta a integrar el derecho ambiental, en su mas amplia esfera, como un 

bien juridico tutelado ajustado al dinamismo y cambio al que esta sometido en la 

actualidad y los demas conceptos que se puedan adapta al bien comun producto de un 

ambiente segura y duradero. Tal Articulo, establece, que los derechos y garantias que 

otorga la Constituci6n no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella 

como una Ley fundamental, son inherentes a la persona humana por ser el objeto de 

esta para la realizaci6n de 10 mas conveniente y segura para los habitantes . En ese 

sentido, esta de mas decir, que el medio ambiente no sola mente es un derecho que 

todos poseemos, sino que, estamos obligados a su conservaci6n, a tal punto que su 

deterioro significaria la extinci6n del mundo tal y como se conoce. 

Es asi como, el bien juridico tutelado por el derecho ambiental 10 constituye el medio 

natural y el hecho social objeto de este derecho es el dano ecol6gico, como 

consecuencia mediata 0 inmediata de la intervenci6n del hombre en la administraci6n 

de los recursos naturales y que afectan intereses difusos 0 colectivos, que estan por 

encima de toda relaci6n individuo-Estado y porque su reparaci6n pertenece como ultimo 

ratio ala sociedad. 
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EI delito de peligro no es nada mas que resultado riesgoso, potencialmente apto para 

provocar un dano. Es decir que desde el punto de vista penal, el resultado se satisface, 

se realiza, con solo consumar el riesgo que, a su vez, tiene que ser potencialmente apto 

para provocar despues un dano (el dano tambien es otro resultado). Pero ya el riesgo 

es un resultado tipico. 

De modo que parece conveniente determinar desde la perspectiva de la necesidad de 

la pena que es 10 adecuado en relacion al bien juridico medio ambiente, esto es, si 

configurar los delitos como de lesion 0 puesta en peligro concreto. AI respecto, en los 

bienes juridicos colectivos tienden a producirse una confusion dogmatica dada su 

reciente incorporacion y su relacion teologica con los bienes juridicos directamente 

ligados a la persona. La doctrina tiende a senalar que han de configurarse como delito 

de peligro abstracto, pues considera el riesgo a la persona como 10 fundamental, pero 

ese riesgo no es una caracteristica del tipo, sino de la concepcion general de los bienes 

juridicos ligados al funcionamiento del sistema. 

Un funcionamiento inadecuado pone en riesgo a las personas, justamente por eso se 

configuran, por ejemplo, los delitos contra bienes juridicos colectivos. Pero el bien 

jurfdico colectivo se ha senalado que es real y, por tanto, autonomo de los bienes 

juridicos referidos a la existencia del sistema, quiere decir que tiene su propia estructura 

y, por tanto, puede ser afectado, ya sea por lesion 0 puesta en peligro concreta, sin 

necesidad de recurrir a los bienes juridicos ligados a la existencia del sistema, de ahi, 

entonces se considera un delito contra el medio ambiente como un delito de peligro 
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Q4''''1 ~. 
abstracto contra la salud individual 0 seguridad individual, pues con ello entonces, se emaIl, c· 

esta abandonando la autonomia y reaJidad del bien juridico medio ambiente y 

retomando a la idea de su artificiaJidad. 

4.1.1 EI tipo penal en los delitos 0 faltas contra el medio ambiente 

Para entender mejor 10 que es el tipo penal; retomando el principio de legalidad 

regulado en el Articulo 1 del C6digo Penal, podemos afirmar que en Guatemala, nadie 

puede ser condenado por un hecho que no este reconocido en una ley como delito 0 

falta. Es por eso, que el legislador. al crear la norma penal, plasma en ella aquellas 

conductas que son contrarias a los intereses de resguardo del Estado (bienes juridicos 

tutelados); el dolo 0 culpa ocasionado por la comisi6n de una conducta considerada 

prohibida regulada por la norma penal, es 10 que la doctrina denomina como el tipo. Lo 

anterior, se ajusta a la idea de Novoa Monreal, en el sentido de que se determina que el 

tipo penal selecciona comportamientos humanos, los valora, a fin de servir del molde 

multiple que aparte a las que no coinciden con sus figuras especificas, en tal virtud, solo 

la que guarda congruencia exacta con alguna forma reune las caracteristicas de ser 

Upica y con eso se configura la acci6n. 

Para Baumann, jurista aleman, el tipo penal se define que el tipo penal describe la 

conducta punible mediante una serie de circunstancias de hecho y la conducta descrita 

en ley, de este modo conecta la pena como consecuencia juridica para tarnbien 

configurarla y darle un valor juridico. 
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Munoz Conde, 10 simplificaba afirmando que el tipo penal: "es la descripci6n de una "frlala. C 

conducta prohibida por una norma".31 Asi, la conducta senalada en el Articulo 123 del 

C6digo Penal: Matar a otro, es descripci6n de una acci6n que infringe la norma general 

de no mataras. 

En ese orden de ideas, el tipo penal seria la conceptualizaci6n de las diferentes 

conductas que agreden 0 danan el medio ambiente en un determinado nivel y que no 

admiten la persecuci6n administrativa. 

Tipos penales consagrados a reprimir la contaminaci6n ambiental parecen dirigirse en 

mayor grado contra los usuarios finales de productos 0 tecnologias potencialmente 

contaminantes, dejando sin represi6n 0 sanci6n alguna a los disenadores 0 productores 

comprometidos en la gesti6n de los mismos. Aqui se pod ria analizar los fen6menos de 

la producci6n de armas, el transporte supers6nico, nuevos plaguicidas, nuevos 

plasticos, proyectos de fuerza nuclear, proyecto de ingenieria, el represamiento de 

grandes rios, la recuperaci6n de tierras, proyectos de minerfa submarina, entre otros. 

Lo cierto es, que los delitos ambientales tienen caracteristicas propias de las nuevas 

tendencias del derecho penal, tal como los tipos penales en blanco. Los textos punitivos 

hasta hace unos anos contemplaban conductas de regulaci6n no muy complejas, 10 que 

se apreciaba en los verbos rectores del tipo; sin embargo, la evoluci6n del 

comportamiento social, como causa activante, trajo consigo la aparici6n de nuevas 

31 Mufioz Conde, Santiago. Dereeho Penal, parte general. pag. 78. 
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formas delictivas, sin formas de protecci6n efectiva, produciemdose 

impunidad de conductas realmente nocivas ala interacci6n social. 

Los contratiempos aparecieron al momenta de realizar la descripci6n trpica, 10 

cualificado de la actividades ilicitas reguladas en sede penal producian serios 

problemas en la determinaci6n de 10 punible, aparece as! las leyes penales en blanco 0 

leyes abiertas para determinar a aquellos tipos cuyo supuesto de hecho se encuentra 

establecido en otra norma, ubicada en el mismo 0 en otro cuerpo de leyes, como cita 

Munoz Conde: "La ley en blanco se limita a establecer que un genero de conducta debe 

ser castigado con una determinada pena, delegando la estructuraci6n de la acci6n 

punible en otra disposici6n".32 

Las posiciones contrarias a los tipos penales en blanco 0 abiertas se basan 

principalmente en sus implicancias contra el principio de legalidad, Jescheck logra 

fundamentar de manera ilustre esta tendencia: "La teo ria de los tipos abiertos debe, sin 

embargo, rechazarse, pues si el tipo se entiende como clase de injusto, pues s610 debe 

imaginarse como cerrado, ya que de 10 contra rio Ie faltarfa, precisamente el caracter 

tipico. Esto significa que el tipo ha de contener todos, sin excepci6n, los elementos que 

contribuyen a determinar el contenido de injusto de una clase de delito".33 Es decir, la 

tipicidad constituye un circulo que, para mantener su indemnidad, debe contener todos 

sus elementos, norma de conducta y consecuencia juridica, caso contrario, el circulo de 

tipicidad se mantendria abierto y resultaria afectado el principio de legalidad. 

32 Ibid. pag. 83. 
33 Ibid. pag. 85. 
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Es cierto que la materia prohibida no quedara determinada en todas sus circunstancias, 
~ 

<t""l/lIIaI3, C ~. 

pero frente a ello s610 habria dos alternativas igualmente erradas. Por una parte, no 

legislar penal mente sobre el medio ambiente y dejar la materia s610 entregada a la 

autoridad administrativa y la otra alternativa errada seria, legislar sobre el medio 

ambiente entrando a precisar en detalle todas las circunstancias del caso, con 10 cual la 

ley se convertiria en un tipo de reglamento, con todas, las consecuencias negativas de 

ello, en primer lugar que jamas podria abarcar todas las condiciones y procesos 

cambiantes, que tendria que ser constantemente modificada si no quiere quedar 

prontamente obsoleta y que resultaria tan confusa y compleja que a su vez perderia las 

caracteristicas basicas del principio de determinaci6n y taxatividad, esto es, la claridad, 

sencillez, accesibilidad y certeza. 

De ahi entonces, que la (mica opci6n viable es la ley penal en blanco, 10 que en 

principio no tiene necesariamente que oponerse al principio de deterrninaci6n, en la 

medida que el nucleo de 10 prohibido, y en especial el comportamiento, esta claramente 

senalado en la ley. 

4.1.2 Legislaci6n de protecci6n del medio ambiente en Guatemala 

En Guatemala, situada en el marco de la hist6rica conferencia de las Naciones Unidas, 

celebrada en Estocolmo, Suecia, en el ana de 1972, acept6 la declaratoria de principios 

y resoluciones ahf dictadas, en tal virtud, debi6 integrarse a los programas mundiales 

para la protecci6n y mejoramiento del medio ambiente y la caUdad de vida en 10 que su 

parte territorial corresponde. 
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Debido a la ausencia de un marco institucional que permitiera normar, 


coordinar y aplicar la poUtica nacional y las acciones tendientes a la prevenci6n del 


deterioro ecol6gico y mejoramiento del medio ambiente, se hacia necesario crear un 


cuerpo legal especial con identidad especifica para el logro de tales prop6sitos. 


~ 	Ley de proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 

Se promulga la Ley de Protecci6n y Mejoramiento del Medio Ambiente, plasmada en el 

Decreto 68-86 del Congreso de la Republica, con fecha del 5 de diciembre de 1986. 

Dicha ley, es regida por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

(MARM), cuya competencia es la siguiente: 

• 	 Autorizar Estudios de Impacto Ambiental, con sus siglas EIAs (formularios 

ambientales. 

• 	 Sancionar administrativamente de conformidad con los procedimientos de la 

presente ley, sin pe~uicio de los delitos que contempla el C6digo Penal, toda 

acci6n u omisi6n que contravenga las disposiciones de dicha ley, afectando as! 

de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales y los 

elementos que conforman el ambiente, 10 cual se considerara como infracci6n. 

• 	 Recibir denuncias mediante la acci6n popular de todo hecho, acto u omisi6n que 

genere la contaminaci6n y deterioro 0 perdida de recursos naturales 0 que afecte 

los niveles de calidad de vida. 
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• 
hacer ante la autoridad municipal, la que remitira para su atenci6n y tramite la 

mencionado Ministerio. 

)- Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 

Esta ley cuenta como 6rgano rector al Consejo Nacional de Areas Protegidas, el cual, 

entre sus funciones principales esta la de formular politicas y estrategias de 

conservaci6n, protecci6n y mejoramiento del patrimonio natural de la naci6n, por medio 

del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP). 

)- Ley Forestal, Decreto 101·96 

Dicha leyesta regida por ellnstituto Nacional de Bosques (INAB), el cual es la autoridad 

superior en materia forestal, autoriza licencias y concesiones forestales fuera de las 

areas protegidas, monitorea los compromisos de reforestaci6n, entre otras funciones. EI 

INAB, es el 6rgano encargado de emitir los reglamentos para la aplicaci6n de la Ley 

Forestal. 

)- C6digo Penal, Decreto 17-73 

EI Titulo X del C6digo Penal, Decreto Legislativo 17-73, se denomina, De los delitos 

contra la econom[a nacional, el comercio, la industria y el regimen tributario, y el 
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Capitulo I de ese Titulo posee el siguiente nombre, De los delitos contra la economia elllal
a

, C 

nacional y el ambiente. Regulando los siguientes tipos penales medio ambientales: 

• Destrucci6n de materias primas 0 de productos agricolas 0 industriales, Articulo 

343. 

• Propagaci6n de enfermedad en plantas 0 animales, Articulo 344. 

• Propagaci6n culposa, Articulo 345. 

• Explotaci6n ilegal de recursos naturales, Articulo 346. 

• Oelito contra los recursos forestales, Articulo 347. 

• Contaminaci6n, Articulo 347 "A". 

• Contaminaci6n industrial, Articulo 347 "B". 

• Responsabilidad del funcionario, Articulo 347 "C". 

• Protecci6n de los bosques, Articulo 347 "0". 

• Protecci6n de la fauna, Articulo 347 "E". 

Si los legisladores conjugaron los delitos contra la economia nacional y contra el 

ambiente en un mismo titulo, de seguro asociaron a los recursos naturales del pais con 

aspectos econ6micos de relevancia para la Naci6n. Ahi radica otra caracteristica 

importante del medio ambiente: la sostenibilidad econ6mica que plantea su armoniosa 

explotaci6n y relevancia de su tutela suficiente. Es por ello, que debe dotarse a la 

investigaci6n y a la justicia penal de herramientas tecnicas y cientificas adecuadas para 

concluir apropiadamente un proceso penal medioambiental. 
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~ Otras leyes 

Entre las otras leyes, creadas para la regulaci6n del medio ambiente y la calidad de vida 

en Guatemala, se encuentran la Ley del Organismo Ejecutivo, que regula las facultades 

y competencias correspondientes al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud 

Publica, Ministerio de Economia yel Ministerio de Cultura y Deportes. 

4.2 Peritos ambientales 

Segun el autor Sergio Valenzuela: "Un perito ambiental es, alguien que posee 

conocimientos cientificos, tecnicos y practicos sobre el medio ambiente, que participa 

en un proceso judicial emitiendo una valoraci6n experta (peritaje) sobre un asunto 

relacionado con sus conocimientos y experiencia". 34 

Dicho a detalle, los peritos ambientales se encargan de: " ... evaluar las alteraciones 

ambientales y elaborar estudios de impacto ambiental con el fin de conocer los factores 

contaminantes que mas afectan al entorno, valorar sus consecuencias y posibilidades 

de recuperaci6n y poder elaborar asi, recomendaciones medios ambientales de mejora 

y recuperaci6n". 35 

34 Valenzuela, Sergio A. Legislaci6n medio ambiental, pag. 28. 
35 Ibid. Pag. 29. 
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4.3 Definicion de peritaje medio ambiental 

EI profesor Villalba, nos expone que: "EI peritaje ambiental, se encarga de poner en 

marcha y coordinar el sistema de gestion medioambiental, tomando como referencia 

factores ambientales como la contaminacion del agua, del aire y de residuos solidos, la 

contaminacion acustica y la luminica 0 el riesgo ambiental. EI objetivo es dar a conocer 

como se debe gestionar el medio ambiente, logrando proponer un plan de mejora y 

ponerlo en marcha 0 peritar las infracciones correspondientes".36 

En materia forense, la finalidad del peritaje medio ambiental es determinar si la 

actividad humana ha causado 0 no dano 0 perjuicio al medio ambiente, asi como el 

grado de ese perjuicio. Para que, eventual mente los operadores de justicia puedan 

encuadrar esa actividad humana perjudicial dentro de un tipo penal preestablecido. 

4.4 Clases de peritajes medioambientales 

Segun el tipo de dana ambiental que se desea examinar, asi sera la clase de peritaje a 

aplicarse. Por ende, existen peritajes de los mas variados, aunque si han de 

encasillarse en grandes grupos, se puede decir que existen tres variedades de peritajes 

medio ambientales: de contaminacion, forestales y de areas y especies protegidas. 

36 Villalba V. Carlos Rafael, Ciencia y derecho, pag. 86. 
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4.4.1 Peritajes en contaminacion ambiental 

Se denomina contaminacion ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 


agente (fisico, quimico 0 biologico) 0 su combinacion en formas y concentraciones que 


sean nocivas para la salud, la seguridad 0 el bienestar de la poblacion; 0 que puedan 


ser perjudiciales para la vida vegetal 0 animal, 0 impidan el uso normal de las 


propiedades y lugares de recreacion, y el goce de los mismos. 


La contaminacion ambiental, es tambilm la incorporacion a los cuerpos receptores de 


sustancias que alteran desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos; 


esta alteracion negativa del ambiente siempre es generada 0 intensificada por la 


actividad humana. 


Los agentes contaminantes tienen relacion con el crecirniento de la poblacion y el 


consumo (combustibles fosiles, generacion de basura, desechos industriales, etcetera), 


clasificfmdose en solidos, liquidos y gaseosos; y se pueden encontrar en los recursos 


suelo, aire y agua. 


Las peritaciones sobre contaminacion arnbiental quese realizan, son: 

• 	 Auditorias en establecimientos fabriles. 

• 	 Evaluaciones de impacto ambiental de las actividades antropogenicas. 

• 	 Estudios y analisis de sustancias categorizadas con algun tipo de riesgo, 

consideradas mercancias peligrosas. 

• 	 Muestreo y monitoreo de campo. 
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• 	 Analisis de efluentes liquidos, s61idos y gaseosos. 

• 	 Determinaci6n de restos de hidrocarburos, plaguicidas y metales pesados. 

• 	 Confrontaci6n de resultados obtenidos en peritajes qurmicos ambientales con los 

denominados limites permisibles. 

• 	 Determinaci6n de la concentraci6n de los contaminantes en los medios agua, 

suelo y aire. 

• 	 Clasificaci6n de los distintos tipos de contaminantes (no degradables, 

persistentes, degradables, biodegradables). 

Lo que se pretende con esta clase de peritajes es la determinaci6n de contaminaci6n 

producida por la actividad humana en el agua, aire, suelo, e incluso aquella que pueda 

afectar los sentidos de la vista y el oido de manera indirecta. 

La contaminaci6n, segun el autor Perez Calvifto, es: "La impregnaci6n del aire, el agua 

o el suelo con productos que afectan a la salud del hombre, la caUdad de vida 0 el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. Sobre la contaminaci6n de la atm6sfera por 

emisiones industriales, incineradoras, motores de combusti6n interna y otras fuentes". 37 

Otro concepto es: "La transmisi6n y difusi6n de humos 0 gases t6xicos a medios como 

la atmosfera, el agua 0 el suelo". 38 

EI resultado del desarrollo de la tecnologia a originado diversas formas de 

contaminaci6n. 

37 Perez Calviiio, Julio Cesar, La contaminacion global, pag. 35. 
38 Valenzuela, Sergio A. Ob.cit. pag. 47. 
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» Contaminacion del aire 

EI autor Perez Calvino, nos explica al respecto que: "Es la contaminaci6n de la 

atm6sfera por residuos 0 productos secundarios gaseosos, s6lidos 0 Uquidos, que 

pueden poner en peligro la salud de los seres humanos y producir danos en las plantas 

Y los animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad 0 producir olores 

desagradables".39 

Entre los contaminantes atmosfericos emitidos por fuentes naturales, s610 el rad6n, un 

gas radiactivo, es considerado un riesgo importante para la salud. Subproducto de la 

desintegraci6n radiactiva de minerales de uranio contenidos en ciertos tipos de roca, el 

rad6n se filtra en los s6tanos de las casas construidas sobre ella. Se da el caso, y 

segun recientes estimaciones del gobierno de Estados Unidos, de que un 20% de los 

hogares del pais contienen concentraciones de rad6n suficientemente elevadas, como 

para representar un riesgo de cancer de pulm6n. 

» Contaminacion del agua 

Es, segun el autor citado: "La incorporaci6n al agua de materias extranas, como 

microorganismos, productos quimicos, residuos industriales y de otros tipos, 0 aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inutil para los usos 

pretendidos".40 

39 Perez Calviiio, Julio Cesar. Ob. cit. pag. 4l. 
40 Perez Calvifio, Julio Cesar. Ob. cit. pag. 43. 
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Los principales contaminantes del agua son los siguientes: 

• 	 Aguas residuales y otros residuos que demandan oxigeno (en su mayor parte 

materia organica, cuya descomposici6n produce la desoxigenaci6n del agua). 

• 	 Agentes infecciosos. 

• 	 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuaticas. 

Estas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, al 

descomponerse, agotan el oxigeno disuelto y producen olores desagradables. 

)-	 Contaminaci6n acustica 

La contaminaci6n acustica es, de acuerdo con el mismo autor. " ... EI termino que hace 

referencia al ruido cuando este se convierte en un sonido molesto que puede producir 

efectos fisiol6gicos y psicol6gicos nocivos para las personas, lIegando tambien a afectar 

a poblaciones de animales (especialmente de aves). La causa principal de la 

contaminaci6n acustica es la actividad humana: el transporte, la construcci6n de 

edificios y obras publicas y la industria, entre otras".41 

Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiol6gicos, como la perdida de 

audici6n 0 el insomnio, y psicol6gicos, como la irritabilidad exagerada. EI ruido viene 

41 Perez Calvifio, Julio Cesar.Ob. cit. Pag. 45. 
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siendo un problema para la humanidad desde muy antiguo, existiendo 

escritas sobre este problema ya desde la apoca de la Roma imperial. 

~ Contaminacion de los suelos 

Las primeras normas conocidas relativas a la contaminaci6n acustica datan del 8iglo 

XV. " ... cuando en la ciudad de Berna se prohibi6 la circulaci6n de carretas que, por su 

estado, pudieran producir ruidos excesivos que molestasen a los ciudadanos. En el 

8iglo XVI, en Zurich se dict6 una norma que prohibia hacer ruidos por la noche para no 

alterar el descanso de los ciudadanos".42 En la actualidad, cada pars ha desarrollado la 

legislaci6n especifica correspondiente para regular el ruido y los problemas que aste 

conlleva. En Guatemala no existe ninguna regulaci6n al respecto. 

EI dano que se causa a los suelos, es de la misma magnitud que el que se Ie causa al 

aire y al agua, aunque en realidad en algunas ocasiones es menos evidente para los 

seres humanos; sin embargo, es importante conocer los lugares donde es mas probable 

que se contaminen los suelos. 

Algunos de estos sitios son: los parques industriales, los basureros municipales, zonas 

urbanas muy pobladas y dep6sitos de quimicos, sin dejar de mencionar las zonas 

agricolas donde se utilizan fertilizantes 0 pesticidas de manera excesiva. 

42 Ibid. pag. 46. 
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Oentro de los contaminantes del suelo se encuentran residuos antropogenicos cuyo 

origen puede ser domestico, industrial, de hospitales 0 de laboratorios. Es el deterioro 

de la calidad del aire 0 del agua ambiental ya sea por incremento 0 descenso de la 

temperatura, afectando en forma negativa a los seres vivientes y al ambiente. Los 

cam bios climaticos son una de las consecuencias de este desequilibrio. 

Las principales causas de este tipo de contaminaci6n son: 

• Energfa en forma de calor disipada por lamparas incandescentes 0 focos. 

• Energia en forma de calor disparado por lamparas f1uorescentes. 

• Energia en forma de calor disparado por motores de combusti6n interna. 

• Cambios bruscos de temperatura. 

~ Contaminacion visual 

Es el cambio del paisaje ya sea natural 0 artificial, debido a factores materiales que 

alteran la armonia visual de un escenario. Los facto res materiales son variados: obras 

de construcci6n, vallas publicitarias, arquitecturas deterioradas, etcetera. 

En materia de peritajes dentro de la investigaci6n de delitos de contaminaci6n medio 

ambiental, debido a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses carece de un area 

especializada en investigaci6n forense ambiental, los fiscales del Ministerio Publico 

deben acudir a la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala 0 a laboratorios privados, para que se realicen pericias para medir el grado 

de contaminaci6n de los recursos hfdricos, de los suelos, visual, auditiva y del aire. 

La dificultad que se encuentra al acudir a la Facultad de Ciencias Medicas es que la 

misma no se especializa en investigaci6n forense y debe entrelinear entre sus 

actividades ordinarias los requerimientos del Ministerio Publico, ademas, cuenta con 

poco personal para el efecto. Y los laboratorios privados resultan onerosos para el 

Ministerio Publico. AI menos entre 2,500 a 4,000 quetzales por peritajes ordinarios. Sin 

contar con la grave deficiencia procesal que el personal de la Facultad al intervenir en 

un proceso penal no es juramentado ni discernido su cargo por el juez contralor de la 

investigaci6n; situaci6n que hace impugnable 0 susceptible de tach a el dictamen pericial 

y el testimonio del perito. 

Debe resaltarse que, si los perito fueran parte del INACIF, no haria falta su 

juramentaci6n por parte del juez de garantia, pues estos (los peritos deIINACIF), segun 

la Ley Organica de ese Instituto, son juramentados al ingresar a la instituci6n. 

Segun la Ley organica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 

Decreto 32-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala, establece en el Articulo 

22 que la responsabilidad y juramento de los funcionarios y todo el personal del 

INACIF, en el ejercicio de sus cargos deberan actuar con responsabilidad y con apego 

a las normas de conducta, de probidad y de acatamiento a las disposiciones legales y 

reglamentarias, el respeto a la dignidad humana, debiendo al momenta de tomar 

posesi6n del cargo, prestar juramento de fidelidad a la Constituci6n Politica de la 
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Republica de Guatemala 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas que por el mal desempeno de 

sus funciones e incumplimiento de sus obligaciones se puedan dilucidar para que exista 

una verdadera institucionalidad de esta y de esa manera seguir a cabalidad los la ley 

de creaci6n. 

Y as! mismo el arUculo 25 de la legislaci6n citada anteriormente preceptUa que el 

discernimiento y aceptaci6n del cargo en el cual los peritos y tecnicos del INACIF, al 

momenta de su nombramiento prometeran desempenar el cargo discernido con estricto 

apego a la ley ya los procedimientos y metodos cientrticos 0 tecnicos que regulan la 

materia y esta a su vez no olvidandose de 10 jurado a la Carta Magna. 

Una vez aceptado el cargo en las condiciones estipuladas en el parrafo anterior, los 

peritos y tecnicos estan facultados para desarrollar sus funciones, bastando orden de 

juez competente 0 autoridad respectiva para que se les pueda distribuir el trabajo 

solicitado y puedan emitir el dictamen correspondiente. 

4.4.2 Peritajes forestales 

Los bosques proporcionan un habitat a una amplia variedad de plantas y animales; 

ademas cumplen otras muchas funciones relacionadas de forma directa con los seres 

humanos. EI follaje de las plantas libera el oxigeno tan necesario para la respiraci6n, 

mediante la fotosintesis, proceso quimico que se realiza en las hojas utilizando la luz 
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solar y el di6xido de carbono de la atm6sfera. Mediante este proceso se produce 

azucares que proporcionan energia a las plantas. 

Los bosques impiden la erosi6n, el desgaste del suelo por el viento y la lIuvia. 

La protecci6n forestal incluye trabajos sobre la detecci6n y evaluaci6n de agentes 

directos e indirectos tanto naturales como antr6picos que inciden en el deterioro, 

destrucci6n 0 extinci6n de los recursos forestal, asimismo, relaciona metod os de 

prevenci6n y control de plagas y enfermedades tanto en recursos maderables como no 

maderables, incluyendo aspectos relacionados con el uso y manejo del fuego. 

Guatemala, con una superficie territorial de 108,889 Km2, tiene una significativa porci6n 

de su territorio con capacidad de uso forestal; entendiendo por capacidad de uso. " ... Ia 

determinaci6n en terminos fisicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de ser 

utilizada para determinados usos 0 coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa 

en el principio de la maxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro fisico del 

suelo".43 

En ese sentido, basados en el estudio de capacidad de usa de la tierra, hecha por el 

Instituto Nacional de Bosques publicado en el ano 2,002, se ha hecho una separaci6n 

entre la capacidad de uso forestal 0 aptitud preferentemente forestal para actividades 

de producci6n de bienes maderables y no maderables; y una mas general que incluye 

la producci6n de bienes y servicios ambientales. 

43 Instituto de Ciencia Ambiental, Estado actual de los bosques en Guatemala, pag. 16. 
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Partiendo de esta categorizaci6n, se estima que Guatemala tiene una 

preferentemente forestal para producci6n de bienes y servicios, de 40.16% de su 

territorio. 

AI hacer la consideraci6n de exclusivamente areas de aptitud preferentemente forestal 

productiva, donde se supone que estas unidades de tierras soportan actividades de 

manejo y ordenaci6n forestal para la producci6n de bienes maderables y no 

maderables, el porcentaje nacional es de 24.63%. 

EI problema de deforestaci6n es evidente en Guatemala. Se estima que el pais ha 

perdido el 50% de los bosques que habfa en 1950, en los ultimos 25 alios. 

Los metodos de estimaci6n no son com parables y por consiguiente ha sido imposible 

tener un registro de la dinamica de cobertura forestal del pais. 

Actualmente, se esta desarrollando la estimaci6n intertemporal de cobertura forestal a 

traves de imagenes de sate lite con metodologfas compatibles con las utilizadas para 

elaborar el mapa de cobertura forestal del Instituto Nacional de Bosques. De esta 

manera se sugiere considerar esta informaci6n como la linea base del registro de la 

dinamica de cobertura. 

Los recursos naturales del departamento de EI Peten, han sido sometidos a fuertes 

presiones por procesos de colonizaci6n, acompaliado de poHticas plJblicas de cambio 
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de uso de la tierra como incentivo para pasar de usos forestales adecuados 

agricultura y ganaderia extensiva en tierras de vocaci6n preferentemente forestal. 

Por otra parte, la riqueza cultural y arqueol6gica que el departamento posee, ha sido 

motivo de saqueos y explotaciones desordenadas de esta riqueza. 

Respondiendo a estas presiones, en el ana 1990, el Congreso de la Republica de 

Guatemala, declar6 como area protegida la Reserva de Biosfera Maya -RBM-, con los 

objetivos de conservar el patrimonio cultural y natural y promover el uso sostenible de 

este patrimonio, maximizando los beneficios ambientales y socioecon6micos que estos 

recursos pueden producir. 

EI cambio de cobertura forestal en EI Peten, es una de las principales presiones que se 

han ejercido sobre los recursos del area. EI conocimiento de esta dinamica es un 

elemento fundamental para la planificaci6n y toma de decisiones dentro de la RBM. 

En ese sentido, diversas instituciones, coordinadas por el Consejo de Areas Protegidas 

de Guatemala -CONAP- han desarrollado un interesante proceso de monitoreo y 

evaluaci6n de los cam bios en la cobertura boscosa hacia usos agropecuarios. 

Directamente el trabajo fue conducido por el Centro de Monitoreo y Evaluaci6n de 

CONAP y Conservation International/ProPeten con financiamiento del Fondo Mundial 

para el Medio Ambiente. 
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EI Instituto Nacional de Bosques -INAB- es una entidad estatal, aut6noma, 

descentralizada, con personalidad juridica, patrimonio propio e independencia 

administrativa, yes el 6rgano de direcci6n y autoridad competente del Sector Publico 

Agricola en materia Forestal y segun la Ley forestal. Decreto 101-96 del Congreso de 

la Republica de Guatemala en el Articulo 1 establece entre las mas importantes que 

son: 

Los objetivos del INAB: 

• 	 Reducir la deforestacion de tierras de vocaci6n forestal y el avance de la frontera 

agricola, a traves del incremento de uso de la tierra de acuerdo con su vocacion 

y sin omitir las propias caracteristicas de suelo, topografia y el clima; 

Promover la reforestacion de areas forestales actualmente sin bosque, para 

proveer al pais de los productos forestales que requiera; 

• 	 Incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiendolos a manejo 

racional y sostenido de acuerdo a su potencial biol6gico y economico, 

fomentando uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor 

agregado a los productos forestales; 

• 	 Apoyar, promover e incentivar la inversion publica y privada en actividades 

forestales para que se incremente la produccion, comercializacion, 

diversificacion, industrializacion y conservaci6n de los recursos forestales; 

• 	 Conservar los ecosistemas forestales del pals, a traves del desarrollo de 

programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislaci6n 

respectiva; 
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• 	 Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la 

provision de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las 

necesidades de lena, vivienda, infraestructura rural yalimentos. 

Entre los principales peritajes en materia forestal resaltan dos, a saber: 

• 	 Avaluo agropecuario 0 forestal: Es la determinacion del valor de un activo de 

naturaleza agropecuaria 0 forestal, referido a la moneda oficial del paIs, emitido 

en una fecha determinada y que se efectua siguiendo procedimientos tacnicos. 

Puede incluir tambian la estimacion de la magnitud en que se puede afectar el 

valor actual de dicho activo, por nuevas condiciones especiales como: 

servidumbres, expropiaciones, danos ocasionales, etcetera. En materia forense 

sirve para determinar el valor del dano causado a los recursos forestales (tala de 

arboles, incendios forestales). 

• 	 Peritaje agropecuario 0 forestal: Es el dictamen de un profesional en el cual se 

analizan profundamente y mediante procedimientos tacnicos y cientificos, el 

estado, las propiedades y la condicion de un activo de naturaleza agropecuaria 0 

forestal, asi como los posibles agentes causales de su alteracion en un 

determinado momento. En materia forense, se utilizan para determinar las 

causas que provocaron dana a los recursos forestales. 

En los delitos medio ambientales cometidos contra los recursos forestales ocurre 10 

mismo que con los peritajes relacionados con la contaminacion ambiental. EI Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses, no cuenta con aste tipo de especialistas. Por 10 que el 
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Ministerio Publico debe acudir a los especialistas del Instituto Nacional de Bosques 0 

del Ministerio de Ambiente y Recursos Natural. Entidades que cuentan con poco 

personal, sin especializaci6n forense y en algunas ocasiones se han negado a 

colaborar con el ente perseguidor por no tener una obligaci6n legal de colaborar. A ello 

se suma la problematica anterior, los especialistas forestales no son juramentados 

previo a rendir sus dictamenes. 

4.4.3 Peritajes sobre recursos protegidos 

Los delitos contra recursos protegidos, son un conjunto de conductas directamente 

lesivas para determinadas especies de flora y fauna protegidas por el Estado, que 

acarrea una inmediata perturbaci6n del equilibrio ecol6gico y supone un riesgo para el 

medio ambiente. Se protegen, por tanto, determinadas especies de flora y fauna en su 

indiscutible condici6n de recursos naturales, y sobre las que la sociedad presenta un 

interes fundamental en garantizar su supervivencia. 

La primera Area Protegida de Guatemala, el Parque Nacional Tikal, fue declarada en el 

ana un1955. Sin embargo, fue hasta el 10 de febrero de 1989, que fue creado el 

Consejo Nacional de Areas Protegidas, CONAP, entidad publica responsable de la 

administraci6n de areas legalmente protegidas, encargada de asegurar la conservaci6n 

de niveles socialmente deseables de biodiversidad y la generaci6n de servicios 

ambientales, para el desarrollo social y econ6mico sostenible de Guatemala y el 

beneficio de las presentes y futuras generaciones. 
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Actualmente Guatemala cuenta con " ... 120 

de manejo. que cubren una superficie de 3, 192,997 hectareas y constituyen el 29.3 % 

del territorio nacional".44 

Cuando los fiscales del Ministerio Publico desean determinar si una persona 0 grupo de 

personas dan6 0 puso en riesgo areas 0 especies protegidas, acude a los especialistas 

del Consejo Nacional de Areas Protegidas, quienes, segun los catalogos nacionales e 

internacionales de recursos protegidos y las disposiciones legales vigentes, pueden 

determinar tal extremo. 

Nuevamente se resalta la importancia de que ellnstituto Nacional de Ciencias Forenses 

cuente con esa clase de peritos. 

4.5 La investigaci6n de los delitos medio ambientales 

Guatemala, carece de una estructura especifica para la investigaci6n de los delitos 

contra el ambiente. En realidad, la mayor parte de las denuncias sobre este tipo de 

delitos son formuladas p~r organizaciones no gubernamentales, que carecen de los 

medios tecnicos y competencias para lIevar adelante las investigaciones necesarias 

sobre el tema. 

En un organismo con objetivos generales el tema ambiental se suele considerar como 

de segunda importancia con respecto a otros. Esto significa que Ie daran menos 

competencias y menos posibilidades de actuar de las que necesita. 

44 Consejo Nacional de Areas Protegidas, Informe nacional de areas protegidas, pag. 15. 
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En mi opini6n, se necesita de un area especifica para la investigaci6n de los dentos 

ambientales. A pesar de que en el pais se cuenta con una Fiscalia de Secci6n de 

Delitos contra el Medio Ambiente, el personal de la misma carece de formaci6n 

profesional necesaria para hacerlo. Esto aumenta mucho las posibilidades de error en 

un tema muy especifico desde 10 tecnico. Sin tomar en cuenta que apenas se cuentan 

con cuatro sedes fiscales ambientales para todo el territorio de la Republica, y un total 

de 24 fiscales dedicados al tema de manera insuficiente. 

Los paises centroamericanos y Mexico, han dado pasos significativos en el tema al 

constituir fiscalias ambientales. Con las 16gicas variaciones locales, hay consenso en su 

efectividad para ayudar a frenar los delitos contra el ambiente. Pero esto es aun 

insuficiente, pues se requiere no solamente de fiscales ambientales, sino articular al 

sector justicia en materia medio ambiental (policia, fiscales, jueces, defensores y 

peritos). 

EI fortalecimiento de las instituciones de procuraci6n de justicia tiene que ser adoptado 

para frenar la delincuencia, cad a vez mas agresiva, mas diversificada y sofisticada en 

sus metodos, mas poderosa en sus recursos, cada vez con mayor poder 0 infiltraci6n 

de las instituciones y con mayor capacidad de corrupci6n. Es decir, que los cambios en 

las modalidades de actuaci6n de la delincuencia exigen cambios en la forma en que 

actue la justicia. 
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".Honduras tiene nueve fiscales ambientales, Guatemala 24 y Costa Rica tres, los que '1!~i1lala. C 

atienden centenares de casos, con grandes dificultades presupuestarias para realizar 

sus investigaciones. 

Un informe sobre las fiscalras ambientales de Espana, senala que: " ... los fiscales del 

ambiente disponen, 16gicamente, de tiernpo especifico para investigar este tipo de 

delitos, pero sobre todo disponen de especializaci6n, tanto juridica como tecnica, en 

esta materia. Esto es muy importante porque la averiguaci6n de los autores de estos 

delitos, la determinaci6n de dano 0, en su caso, del peligro para el ambiente 0 el 

examen de las normas administrativas aplicables para la configuraci6n de muchos de 

estos tipos penales presentan particularidades notables y no son normalmente tareas 

faciles y a las que estem acostumbrados los fiscales. ,,45 

Continua el informe: "En los delitos ambientales, ademas, es fundamental la 

intervenci6n del Ministerio fiscal puesto que, as! como en otros tipos de delitos suele 

haber perjudicados, danados u of en didos, en los relativos al ambiente muchas veces no 

los hay y, aunque la acci6n penal siempre es publica, en estos casos no la suele 

ejercitar nadie. Las asociaciones ecologistas estan normalmente desbordadas en su 

labor de iniciar acciones legales de defensa de la legalidad ambiental. En muchas 

ocasiones, ante hechos claramente delictivos no pueden hacer otra cosa que presentar 

denuncias ante los juzgados, ya que interponer querellas no suele ser viable por la 

45 Observatorio de Derecho Medio Ambiental Iberoarnericano, Informe 2010, pag. 86. 
90 



G'''<it ~. 
dificultad de obtener pruebas para imputar a los autores, por la frecuente imposicion de Sllla/a, C· 

fianzas impagables 0 por las costas procesales".46 

EI mismo informe explica que: "La existencia de Fiscales del Ambiente, siempre que se 

tomen su labor en serio, claro esta, permite la apertura de investigaciones para, con el 

auxilio de la Policia y el Organismo Judicial, practicar diligencias, instar ante el juzgado 

la adopcion de medidas cautelares y ejercitar las correspondientes acciones penales. 

Asimismo, esta entre sus funciones el velar por el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales (autos 0 sentencias) que afecten al interes publico 0 social".47 

"Asi pues, la complejidad y especificidad de este tipo de delitos hace que cada vez 

aparezca mas necesaria la creacion de una Fiscalia Especial del Ambiente en cada 

organizacion territorial y sub territorial, dotada de suficientes fiscales y de adecuados 

medios (por ejemplo: Eco toxicologos forenses).,,48 

Para probar la veracidad de los hechos denunciados, las pruebas periciales son cada 

vez mas complejas en casos como contaminacion por dioxinas 0 vertidos, por 10 que 

requieren habitual mente la ayuda de acompanamiento cientifico forense. 

La creacion de Fiscalias Ambientales, es el primer paso en la introduccion del tema 

ambiental en los sistemas de justicia penal. Es el primero, pero no deberia ser ellJltimo. 

46 Ibid. pag. 88 
47 Ibid. pag. 89. 
48 Ibid. pag. 99. 
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Esto deberia apuntar a la creaci6n de tribunales especificamente ambientales, 

competencias y conocimientos tecnicos. Actualmente, ante un dano ambiental, los 

jueces no saben que medidas ordenar ni que pericias son las adecuada. Con 

'frecuencia, ni siquiera consideran importante atender al tema. 

Se necesitan Tribunales Ambientales y que ellnstituto Nacional de Ciencias Forenses, 

cuenten con un cuerpo de peritos conformado por tecnicos especializados en temas 

medio ambientales. 

No existe en la actualidad un cuerpo de peritos ambientales, a los cuales acudir cuando 

se necesita un informe valido para presentar en juicios de esta materia. 
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CONCLUSIONES 


1. 	 EI Estado de Guatemala, no ha dado importancia sobre la calidad de vida de los 

seres humanos en relaci6n con el entorno natural que 10 rodea, para que su 

desarrollo econ6mico sea sostenible y pueda existir una explotaci6n de recursos 

adecuada y en el marco de la ley. 

2. 	 En Guatemala el derecho medio ambiental, se encuentra poco legislado creando 

as!, impunidad y una devastadora destrucci6n de recursos ambientales, los cuales 

son imposible de recuperar y quedando los infractores sin castigo por la misma· 

inexistencia de la norma y la aplicaci6n de la misma. 

3. 	 EI Estado de Guatemala en su deber constitucional de fortalecimiento a la justicia 

no ha concretizado este, en cuanto a las instituciones vinculadas con el medio 

ambiente dejando al olvido los bienes juridicos tutelados por varias instituciones del 

derecho medio ambiental, entre elias, los tipos penales, los cuales se enfocan 

principalmente en delitos de contaminaci6n, delitos contra los recursos forestales y 

delitos contra areas y especies protegidas. 

4. 	 EI Ministerio Publico y las partes procesales dentro del juicio penal medio ambiental, 

al solicitar que se tenga como prueba pericial el dictamen tecnico-cientifico, para 

sustentar la argumentaci6n ante el juez 0 tribunal no es posible por su inexistencia 

por la raz6n que no existen peritos ambientales. 
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5. 	 EI Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no posee una secci6n 

para la creaci6n de peritajes ambientales, as! como los medios id6neos y recursos 

para la concretizaci6n de esta para as! poder aportar como prueba cientifica dentro 

de un proceso penal medio ambiental, para la aplicaci6n de justicia y as! eliminar la 

impunidad existente en este sentido. 
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RECOMENDACIONES 


1. 	 EI Estado de Guatemala, debe organizarse y coordinarse para proteger juridica e 

institucionalmente al medio ambiente, involucrando al Congreso de la Republica, a 

la Policia Nacional Civil, a las Municipalidades, al Ministerio Publico, al Organismo 

Judicial, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y a otras instituciones 

afines, para asi poder proteger el entorno natural y el desarrollo economico del pais 

porque de esa forma se tendra un pais con un mejor estado de derecho. 

2. 	 Que el derecho medio ambiental se fortalezca legislativamente a traves del 

Congreso de la Republica de Guatemala, regulando medidas cautelares dentro del 

proceso penal para evitar dalios ulteriores; las penas deben tambilm censurar la 

actividad pe~udicial para el medio ambiente y no solo sancionar al infractor, porque 

asi se creara una cultura de respeto y armonia en los habitantes del pais con el 

medio ambiente para el desarrollo economico sostenible de la nacion. 

3. 	 Es necesario que el Estado de Guatemala, fortalezca a las instituciones vinculadas 

con el medio ambiente, capacitando e incrementar el numero de fiscales medio 

ambientales, especializar y separar a los juzgados y tribunales de delitos contra el 

medio ambiente, capacitar y aumentar el numero de policias de la Direccion de 

Proteccion a la Naturaleza, porque asi tendra una base firme y estable de estas y 

una especializacion en la materia, para que se desarrolle una justicia penal medio 

ambiental sin existencia de impunidad. 
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4. 	 Que el Ministerio Publico y demas partes procesales, cuando ofrezcan como perito 

en materia forense medio ambiental a un sujeto que no forma parte del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses, soliciten al juez contralor de la irivestigaci6n, el 

nombramiento respectiv~ y discernimiento de cargo del experto, para que este se 

encuentre habilitado para actuar dentro del proceso, porque asf se obtendra un 

dictamen pericial bien sustentado y fundamentado y asf el juez 0 tribunal que 

decida sobre este medio de prueba, aplique justicia de forma objetiva e imparcial. 

5. 	 Es necesario la creaci6n de un area dentro del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses, especializada en la producci6n de dictamenes en materia medio 

ambiental, la cual debera contar con equipo de vanguardia y especialistas 

dedicados a analizar los efectoscausados por la contaminaci6n, deforestaci6n y 

danos a los recursos protegidos, porque de esa forma se podra asignar recursos 

financieros y humanos para la especializaci6n de estos. 
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