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Señor
Jefe de lo Unidad de Asesorío de Tes¡s

Licenciodo Corlos /lÁonual Costro Monroy

Facullqd de Ciencios Jurídicos y Socioles
Universidad de San Csrlos de Guotemolo

Pras¿ni¿,

Con profundo re€pelo y altas muestras de consideroción, o ust¿d m¿ dirijo o

af¿cto de infornar, gue procedí a asesorar lc tesis intilulodo "LA

PERSECUCIóN PENAL EFECTIVA MEDIANTE LA PRUEBA DE ADN EN LOS

DELITOS DE WOLACION" aloborodq por lo Bochiller: Kqrino Odeih Alorales

Orellqno. Ls Bqchiller i/toroles Orallo¡d ol ralizar el trabqio en formq o los

l¡n¿am¡entos reglcnentorios osí corno el desqrrollo de los métodos y técnicds de

investigoción odecuodos y necesor¡os, se ven reflejados en los resultodos

descritos desde el plan de investigcción.

En cuonto ol contenido científico jurídico susienlodo se refiere sl contEnido del

ADN (ocido desoxirribonucleico) cuyos muestros se hollen en lo víctimq o esceno

de crimen, mismo gue o trcvés del perita¡e ef*tivo sirrro al iécnico investigador

hollar elementos de convicción gue busgue lo condeno o en su ccso la overiguoción

d¿ la verdod, en coso de violoción de conformidod con los derechos de géneros

gue octuolment¿ convergen d¿nlro d¿ lc sociedod guotemoheco.



be co¡formidcd con lo metodología implemenioda dentro de aste trabqjo fue

utilizodo iniciolme¡te el mátodo deductivo; y, posteriormante el inductivo, yc gue

una vez r€alizados los ahálisis de hechos particular¿s se orr¡boron o conclusiones

y recomendaciones que considero válidos en el presente trqbqjo, dsí cono lo

lécnicq de investigacidn gue fue ui¡lizado es lo documentql gue ilustro su

cónten¡do- Coño estó incluldo en los conclusionas y recomendociones el temo

frqtodo es imporiqnte en el santido que se busco un aporte al conocimi¿nto de la

ciencio forense y el dere*ho procesol penol, debido o lo folto de un bonco de

ddtós d¿ ADN por lo gue se hoce lo propuesto o lo reformo lagol o fin de gue el

banco d¿ datos seo qdscrito ql fnst¡tuto Nocional de Ciencias Forenses -
INAdIF- para goe ¿l inv¿stigodor puedo servirsa de ellos en búsguedc de

infornoción y dofos.

Lo ponencio vertido considero gue as ccertodc debido o gue la tecnología y

ci¿ncia forense noderna debe s¿r puesfo en práctico y actualizodo an lo
legisloción penol guotehslteco.

Considero gue ol momento d¿ hob¿r fimlizodo lc etapo de osesoría de trsbqjo de

l¿s¡s precitodo me permito emitir DfCTAMEN FAVORABLE, en virtud gue el

trabqjo de tesis, cumpl¿ con todos los raguisitos exigidos en el Artículo 32 d¿l

Normotivo para lo Elaboración de Tesis da L¡cenc¡aturo ¿n Ciencios Jurídicos y
Socicles y puede ser scepfqdo pqrq su discqsión e¡ el Exomen Gen¿rol público.

Atentament¿,

Col 1931
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I]NIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD Df, CIENCL\S Y
SOCIAI,ES. Guatemala, veinlidós de febrero de dos mil once.

Atentamonto, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ): JOSE RODOLFO ALFARO
SALAZAR" para que proceda a revisar el lrabajo de tesis del i de la ) estudiante:
KARINA ODETH MORALf,S ORELLANA, Inlitulado: "LA PERSECUCIóN
PI]NAL EFECTWA MEDIANTE LA PRUEBA DE ADN EN LOS DELITOS DE
vroL4.crÓN..

Me p€mito fiace¡ de su conocimie¡to que esrá ¡acultado (.a) pa].r realizar las
modificaciones de forma y lbndo que teng¿n por objeto mejorar Ja investigacion,
asimismo, del título de trabajo de tesis En el dictamen correspondieltte debe hacer
constar e1 contenido del Aúioulo 12 del Normat;vo para la Elatroración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Ju¡idicas y Sociaies y del Examen General Público, el cual
dice: -la¡to el aseso¡ corno el .evisor de lcsis. haúü consi.lr en los rlictánenes €orespondicntcs. su
opir ón respeclo del conÉrúdo cieltiíco \' técnico de la tesis, la merodologia I las rárnies dc
i¡\'cslig¿cjón tilizarias. lá rcdacción. ]os cu¿dros csl¿disticos si 1úe[en ne¡resarios. ia contribución
cientifica dc la nris¡n las co¡cl siones. las recomena¡¡cioncs ) 1¡ biblioBr¡fia úiliza¿r. si apmebar o
desapnrcban el ü¿bajo dc irrlcstigacióD t otr¿s consideücioncs quc cstime pertiltentes".

.*¡tL'91U

;tÉ..'+1,r6*i

,",r1 *

oo.Unidad de Tesis
CMC\,!brsp.

STRO_MONROY
ESORiA. DE TESIS



L¡C. JOSÉ RODOLFO ALFARO SALAZAR
ABOGADO Y NOTARIO

coLEGtADO 4158
l(F, Av. 04-70, zona 1, 1er, Nivel

Guatemala, Ciudad
TELEFONOS: 22209396

Guatemala 21 de mazo de 2011

L¡cénc¡ado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefé de la Unidad de Asesoría de Tesis
Fqcultrad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala
Presente,

Estimado Licenc¡ado:

En cumplim¡enlo de la designación que me hiciera esa unidad de tesis en resoluóión de
fecha 22 de feb¡ero de dos m¡l once por la unidad de tes¡s, en donde se me nombra
como revisor del trabajo de tes¡s de la bachiller KARINA ODETH MORALES
ORELLANA, por lo que respetuosamente ¡e informo lo siguiente:

a) La postulante presentd el tema de investigación cuyo título es "LA PERSECUCIÓN
PENAL EFECTIVA MEDIANTE LA PRUEBA DE ADN EN LOS DELITOS DE
VIOLACIÓN", traba.io con un conten¡do c¡entíf¡co y técnico al establecerse un amplio
contenido en relac¡ón al derecho penal y los princ¡p¡os básicos de¡ proceso penal,
siendo un tema con un texto actual ya que hace referencia a problemática que se
genera cuando los per¡tajes científicos son concluyentes para dictar una sentencia
condenatoria, por lo que es nec€sar¡o que exista un peritiaje con una ef¡cacia del
noventa y nueve por ciento, como es la prueba de ADN.

b) La presente tes¡s fue elaborada de conformidad con la metodologla y técn¡cas
acordes al desarrollo de cada uno de los capítulos, conclus¡ones y recomendac¡ones
así como en la introducción: por lo cual se utilizaron los sigu¡entes métodos: Analltico,
para establecer los proced¡mientos científ¡ms que hagan prueba en el juicio oral y
público; sintético, ya que se ut¡liza para deteminar la foma en que se el ente
investigador debe tomar la prueba cientffica para presentarla como prueba; inductivo,
para analizar los d¡ctámenes rendidos por el perito en relación a la prueba de ADN. Así
mismo se ut¡lizo la técníca de f¡cha bibliográf¡ca, ya que fue fundamental para
establecer la ev¡denc¡a en el proceso penal.
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LiC, JOSÉ RODOLFO ALFARO SALAZAR
ABOGADO Y NOTARIO

CoLEGIADO 4158
10". Av. 04-70, zona 1, 1et. N¡vel

Guatemala, Ciudad
TELÉFONOS: 22209396

c) Sé puede establecer por lo expuesto en el conten¡do capitulat, que elirabajo de iesis
mantiene una adecuada redacción, lo que permite entender los elementos que analiza
la sustentante, así también se manifiesk el uso adecuado de las reglas gramaücales de
la Real Academia de la Lengua Española.

d) Del análisis practicado, he dictaminado que la contribución c¡entíf¡ca del trabejo es
de suma importancia, ya que se presenta una problemát¡ca aclual como lo es análisis
delADN como prueba en el proceso penal en los casos de violación.

e) Considero que las conclusiones y recomendaciones, est¡puladas en el trabajo de
investigación, son adecuadas, ya que se evidencia la fatta de un banco de datos de
ADN y la necesaria creac¡ón del mismo para que los delitos de violación no queden

¡mpunes en los procesos pena¡e6.

t La bibliografia, en los cuales esta fundamentada en gran parte la investigáciÓn, son
de autores de nivel académico remnocido y de gran experiencia, minuc¡osamente
escogidos con el objeto de enriquecer la invest¡gac¡ón-

En tal v¡rtud, considero que el trabajo expuesto después de haber sat¡sfecho todas las
exoencias del suscrito revisor y de cumplir con los requisitos que establece el Articulo
32 del Nomalivo para la Elaboración de Tesis de Licenc¡atura de Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público por lo que APRUEBO el traba¡o de tesis
int¡tulado "LA PERSECUCIÓN PENAL EFECTIVA MEDIANTE tA PRUEM DE ADN
EN LOS DELITOS DE VIOLAC¡ÓN', de Ia bachiller KARIM ODETH MORALES
ORELIANA" por lo cual emito DICTAiIEN FAVORABLE, para que el mismo continúe el
respectivo trámite.

De manera muy respetuosa me suscribo de usted,

Atenta

Lic. José R Atfaro Salazar

Col. 41-58
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La presente investigación tiene como base el análisis jur¡dicodoct¡inario pata la

caéación de un banco de datos de ADN, elcualestaria a cargo del lnstituto Nacional de

Ciencias Forenses, como auxil¡ar de la ¡nvest¡gac¡ón llevada a cabo por el M¡nister¡o

Público, en el sentido de que quien haya sido violada se le extraiga muestras del semen

que ha dejado el v¡olador, y las mismas sean analizadas para extraer el ADN, creando

un archivo para hacer @mparac¡ones de casos poste.iores en el delito de v¡olación, y

en esta torña ev¡tar que este t¡po de delito quede impune.

El objeio pr¡ncipal de la ¡nvestigación es proporcionar al investigador del Ministerio

Público, un banco de datos de ADN, para ser consultiado cuando tenga que ¡nvest¡gar

una violación, para dstsmlnar si el s¡ndicado ha part¡cipado en otros delitos de

violác¡ón, y contar con pruebas en el ju¡c¡o oral y públ¡co.

El objetivo general de la invesligación es: Demostrar la problemát¡ca que se presenta en

la investigación del Ministerio Públim, cuando no cuenta con un archivo de datos de

ADN para verificar si el sindicado en un delito violación, ha partic¡pado en otros hechos

del¡ctivos.

Los objetivos específ¡cos de la investigación son: Analizar la obligación de la creación

del archivo de datos de ADN, Adscrito al lnstituto Nacional de Cienc¡as Forenses de

Guatemala, como una forma que favorezca al investigador en la persecuc¡ón penal.

Establecer que eldel¡to de violac¡ón no debe quedar impune cuando el sujeto activo ha

part¡cipado en varias ocasiones en la com¡s¡ón de hechos delictivos. Además la

obligación para que el fiscal investigador consulte los archivos de ADN, cada vez que se

encuentre frente a un del¡to de violación o de impacto soc¡a¡.

Los supuestos de la ¡nvest¡gac¡ón son: La Ley Orgánica del lnstituto Nac¡onal

de Ciencias Forensés de Guátemala (Decreto Número 32-2006 del Congreso de la
(i)



República de Guatemala) no contempla la

facilitar la labor de¡ ¡nvest¡gador. El archivo

realiza el fiscal del M¡nisterio Público.

creación del banco de

de ADN da seguridad a

It:+ "\;14
/;ij" _ r.¿1
tla i'rú8¡ r¡r ¡:¡r"t -f,ii

datos de ADN, para\::js'-

la invest¡gación que

La présenté investigación consta de cinco capítulos; el primer capítulo, trata del ADN,

su relac¡ón histór¡ca, se analiza y se estud¡an sus fines; el segundo capítulo, se refiere

al Ministerio Público, como órgano acusador e¡ Estado, sus funciones y su organización;

el tércór capítulo, se desarrolla sobre el del¡to, se analiza jurídica y doctrinaiamente, fa

tip¡cidad del delrto, ¡mpunidad participantes en el delito; en e, cuarto capítulo, trata de la

prueba en el proceso peral guatemalteco, se define, se estud¡a la ev¡dencia y sus f¡nes

y la prueba pericial; el qu¡nto capítulo, se refiere a los defitos de orden sexual y el

archivo de ADN su clasificación, disposiciones comunes a delitos sexuales, el delito de

violación con sus elementos, sujetos del delito y análisis lurídico doctrinario, el ADN

como ¡dent¡frcac¡ón forense y la creación del arch¡vo de ADN.

Los métodos de investigación utilizados fueron: deductjvo: Por éste se ilega a concluir

que es necesario crear el archivo de datos de ADN, adscrito al lnstituto Nacional de

Ciencias Forenses. lnductivo: En Ia investigación se analizaron los casos de hechos

ilícitos que han quedado en la impunidad por la falta de un archivo de ADN, y por lo

tanto la necesidad de crear el banco de datos de ADN. La técnica de investigación

utilizada fue la documental

A través de Ia investigación se estima la creación de un arch¡vo de ADN para perseguir

penalmente el delito de violación y no dejar impune el mismo, y buscar la condena del

sujeto activo.

(ii )



CAPÍTULO I

,I. EI ADN

1.1. Defin¡c¡ón

El ADN c¡entificamente conocido como Desoxiffibonucleico, es el 'Grupo de ácidos

nucléicos conslituidos por largas cadenas de unidades s¡mples llamadas nucleólidos.

Cada una de estas un¡dades está formada por ácido fosfórico, un hidrato de carbono, la

ribosa y una base nitrogenada que puede ser adenina, t¡mina, guanana o c¡tosina.

Los ácidos desoxirribonucleidos son el principal constiiuyente de los cromosomas y

t¡ene especial interés como transportadores de la información genética- Se les

denomina en forma abreviada, ADN"1.

"Su nombre c¡entífico es ác¡do desoxinibonucleico, que es un mater¡al genético de

todos los organ¡smo celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la información

ne@saria para dirigir la síntesis de proteinas y la replicación. S€ llama síntesis de

proteínas a la producc¡ón de las proteínas que necesiia la élula o el virus para real¡zar

sus act¡v¡dades y desarrollarae. La replicac¡ón es el conjunto de reacc¡ones por medio

de las cuales el ADN se copia asimismo cada vez que una élula o un virus se

reprodu@n y transmite a la descendencia la ¡nformación de síntes¡s de proteínas que

contiene. En casi todos los organ¡smo celulares eIADN está organizado en forma de

¡ Sop€n¡, Ramón- Dicciomrio €trciclopflico ilustrido Sopen¡. Pág. 1372.



cromosomas, s¡tuados en el núcleo de la élula'¿.

Cada molécula de ADN está consolidada por dos cadenas o bandas formadas por un

elevado número de compuestos químicos llamados nucleót¡dos. Estas cadenas foman

una especie de escalera Íetorcida que se llama doble hél¡ce.

Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada

desoxin¡bosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nkogenados

llamados bases.

l-2- Relación hisüí¡ica

En 1953, el bioqufmico estadounidense James Watson y el b¡ofísico br¡tán¡co Francis

Crick publicaron la primera descripción de la estructura delADN, su modelo adquirió tal

¡mportanc¡a para comprender la síntes¡s protéica, la replicación del ADN y las

mutac'ones, que los científ¡cos obtuvieron en 't962 el Premio Nóbel de Medicina por su

trabajo.

'La ADN cont¡núa siendo objeto de estudio y los resultados de la invest¡gación se

aplican a muchas d¡sciplinas- El llamado Proyeclo Genoma Humano es un programa de

investigación f¡nanciado por el gobiemo de Estados Unidos para deteminar la

secuencia de bases de los tres millones de pares de nucleótidos que forman el mater¡al

genét¡co humano. El programa perm¡tirá analizar las mutaciones que causan las

'? 
lbid.
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aplican a muchas disciplinas. El llamado Proyecto Genoma Humano es un progEma de

¡nvest¡gación financ¡ado por el gob¡erno de Esiados Unidos para determinar la

sécuencia de bases de los tres millones de pares de nucleét¡dos que forman el rnaterial

genético humano. El programa pem¡tirá analizar las mutaciones que Gausan las

enfemedades genéticas y, por lo tanto, poporcionará la información necesaria para

desañollar médicamente y tratamiento de tales enfermedadesó (sic).

"Desde muy pronto se adivinó que cualquier cosa capaz de comprometer la producción

dé ATP en la m¡tocondria podría dañar, si no matar, las células con el cons¡guiente

desafrollo de altelaciones funcionales en los tei¡dos y aparición de síntomas. De hecho,

el grupo encabezado por Rolf Luft, del lnstituto Karolinska y la Universidad de

Estocolmo, publicaba en 1962 que cierto tallo en la generac¡ón de energia mitocondrial

provocaba un trastorno debiliiante. Con los años, acabó averiguándose que los teiidos y

órganos que antes se resienten de la cafda de producción energética son, en orden

decrcciente, el s¡stema nervioso central, músculo cardíaco y esquelético, riñones y

tej¡dos productores de hormonasa.

1.3. Anális¡s

El ADN c¡entíf¡camente conocido como Desoxiribonucle¡co, es el "Grupo de ácidos

nucléicos constituidos por largas cadenas de unidades s¡mples llamadas nucleótidos.

1 
E¡c;clop€¡t¡a Fncaí¡ 2004. MjsosoR Corporarion. Áctdo desorirriboDucléico.¡ EDciclopedia MicrosoR Encara 2000. Microsoft Corporarion.
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Cada una de estas unidades está formada por ácido fosfórico, un h¡drato de ca*."r, )L'j/
ribosa y una base nitrogenada que puede ser adenina, t¡mina, guanina o citosina-

Los ácidos desox¡rribonucle¡dos son el pr¡ncipal constifuyente de los cromosomas y

tiene especial interés como transportadores de la información genét¡ca. Se lés

denomina en foffia abreviada, ADN"s.

Es el cód¡go que hace que seamos como somos. Un gen es la unidad fís¡ca, funcional y

fundamental de la herencia, o sea que es una secuenc¡a de nucleótidos ordenada y

ubicada en una posicbn espec¡al de un cÍomosotrra, contiene el código específico de

un producto tunciona¡.

La ¡mportanc¡a de conocer acábadamente e¡ genoma es que todas las enfemedades

tienen un componente genético, ianto las hereditarias como las resuliantes de

respuesias corporales al med¡o ambiente.

La molécula de desox¡r¡¡bosa ocupa el centro del nucleótido y está franqueada por un

grupo fosfato a un lado y una base al otro. El grupo fosfato está a su vez unido a la

desoxinibosa del nucleót¡do adyacente de la cadena. Estas subun¡dades enlazadas

desox¡ribosa-fosfato forman los lados de la escalera; las bases están enfrentadas por

parejas, mirando hacia el ¡nterior y forman los travesaños.

5 
Sopena, Ramón. Diccionrrio enclctopédico ilüstr¡do Sopcna. pág. t3?2.



de transferecnia (ARNI). Se ¡nicia un fenómeno llamado traducción que cons¡sté én él

enlace dé los aminoác¡dos en una secuencia deteminada por la ARN para formar una

molécula de proteínaú.

"En casi todos los organismos celulares, la teplicació¡ de las moléculas de ADN tiene

lugar en el núcleo, iusto antes de la divis¡ón celular- Empieza con la separación de las

dos cadenas de polinücleótidos, cada una de las cuales actúa a conlinuac¡ón como

plantilla para él monta¡e de una nueva cadena complementaria. A media que la cadena

orig¡nal se abre, cáda uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a

otro nucleótido mmplementario previamente formado por la élula.

Este proceso cont¡núa hasta que se ha fomado una nueva cadena de polinucleót¡dos a

lo largo de la antigua; se remnstruye asl una nueva molécula con estructura de doble

hélice"7.

l.¿1. Sua fines

La med¡c¡na forense ut¡l¡za técnicas desarrolladas en el curso de la invesligac¡ón sobre

ADN para identificar delincuentes. Las muestras de ADN tomadas de semen, piel o

sangre en el escenario del crimen se comparan con la ADN del sospechoso; el

resultado es una prueba gue puede utilizarse ante los tribunales.

ó Microsoll Corpor¿lion. Ob. Cit. Pág. 1.
7 Wa[¿ce, Duglas C- Fr¡gmento de fütrción norm¡l y p¡tolégics del ADN nitocond¡isl. Pág. 124.
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La agricultura y la ganadería se valen ahora de técnicas de manipulac¡ón de ADN**-
conocidas como ingeniería genét¡ca y b¡otecnologia. Las estirpes de plantas cultivadas

a las que se han transferido g€nes pueden rendir cosechas mayores o 6er más

resistentes a los insectos. Tamblén fos animales se han somet¡do a intervenc¡ones de

F-ste lipo para obtener razas con mayor producción de leche o de cames o variedadeg

de cerdos más ricas en carne y con menos grasa.

"El Proyecto Genoma Humano, es una invéstigación internacional que buscá

selecc¡onar un modelo de organ¡smo humano por medio del mapeo de la secuenc¡a de

su ADN. Se inició oficialmente en 1990, como un programa de quince años con el que

se pretendía regisirar los 80.000 genes que codifican la ¡nformac¡ón necesaria para

constru¡r y mantener la v¡da- Los ráp¡dos avances tecnológicos han acelerado los

tiempos esperándose que se temine la investigación completa en el 2003.

Los objet¡vos del Proyecto son:

ldentilicar los aprox¡madamente 100.000 genes humanos en el ADN.

Deteminar la secuencia de 3 billones de bases químicas que conforman elADN.

Acumular la información en bases de datos.

Desanollar de modo ráp¡do y efic¡ente tecnologias de secuenciac¡ón.

Desarrollar henamienlas para análisis de datos.

Dirigir las cuest¡ones áicas, legales y sociales que se derivan del proyecto"s.

Este proyecto ha suscitado anális¡s éticos, legales, sociales y humanos que han ¡do

más allá de la ¡nvest¡gación cientít¡ca propiamente dicha. (Declaración sobre D¡gnidad y

3 rtr¡d-
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El propósito inicial fue el de dotar al mundo de henamientas t€scendentales e

¡nnovadoras pafa el tratamiento y prevención de enfemedades,

Como se expresó, el genoma es el coniunto de instrucciones completas para construir

un organismo, humano o cualquiera. El genoma contiene el d¡seño de ¡as estfucturas

celulares y las actividades de las células del organismo. "El núcleo de cada célula

cont¡éne él genoma que está conformado por 24 pares de cromosomas, los que a su

vez conüenen alrededor de 80.000 a 100.000 genes, los que están formados por 3

billones de pares de bases, cuya secuencia hace la diferenc¡a entre los organ¡smos'.

La utilización de restos orgánicos para identificar el ác¡do desox¡nibonuclé¡co (ADN) de

una persona ha servido para identificar plenamente el origen de Ia misma.

Se ha realizado un buen número de pruebas c¡entíf¡cas que prueban que el ADN es la

base de la herencia, entre las que se pueden destacar:

. En elproceso normalde reproducción celular, los cromosomas (estructuras con

ADN) se duplican para proporc¡onar a los núcleos hüos los mismos genes que la

cédula madre;

. Las mutaciones provocadas se producen por una alte¡ac¡ón de la estructuE de ADN

que tienen como efecto una grave alterac¡ón de la descendencia de las células

afeciadas;



. El ADN extraído de un virus por sí m¡smo para reproducir el virus entero, por lo que

parece elaro que, en la esfera jurídica y a efecfos legales, t¡ene toda la infomac¡ón

genélica para ello.

Por todo ello, eIADN puede llegar á ser muy út¡l en las Ciencias Juríd¡cas, no sólo para

¡dentif¡car a una pefsona grac¡as a los restos orgánicos encontrados donde se haya

cometida un crimen (en especial en delitos contra la libettad sexual o en los que se ha

ejerc¡do violencia), sino tamb¡én para detetminar la fil¡ación b¡ológ¡ca de uná persona.

EIADN, como método c¡entífico modémo, ha ven¡do a revoluc¡onar la prueba tanto en el

proceso penal como en el proceso civil, para dilucidar casos que en anter¡ores

ocasiones no se podía determinar la filiación o la paternidad en personas, habiéndose

cometido injust¡cias cuando se sentenciaba ten¡endo ún¡camente como prueba el

testimon¡o de testigos o documentos.

En el proceso penal el ADN es capaz de revelar datos pala identificar a la persona que

ha comet¡do el hecho delictivo.

1.5. La prueba de ADN en Guatemala

En ¡ulio del año 2008, a lravés del Decreto Número 39-2008, el Congreso de la

República de Guatemala aprobó una refoma al Art¡culo 200 del Cód¡go C¡vil: "[...] no se

admiten ot.as pruebas que la prueba molecular genética del ácido desox¡rribonucleico

(ADN), así como haber sido fisicamente ¡mposible al marido tener acceso con su
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cónyuge en los pr¡meros ciento veinte días de los que preced¡eron al nacim¡ento,

ausencia, enfermedad, impotencia o cualqu¡er otfa circunstancia".

La situac¡ón actual de v¡olenc¡a ha generado deficienc¡as en el trabajo del lnstituto

Nacional de Cienc¡as Forenses (lNAClF), y demanda la creac¡ón de un nuevo

laboratrorio para el análisis de ADN, según la inslitución.

"En el informe presentedo por esa erúidad, se resaltaron dificultades para la ejecuc¡ón

de proyeclos y la necesidad de ¡mplemeniación de un laboratorio específico para

análi6¡6 criminológ¡cos.

Lo anter¡or deb¡do a que al lnstituto ¡ngresan diar¡amente un promed¡o de 17 cadáveres,

lo cual representa en gasto totál un promedio de Q 2 mil, es decir que el Estado gasta a

diario, aproximadamente, Q 34 m¡l en necropsias.

A lo anterior tamb¡én se debe añadir que la mayoria de casos que rec¡be el lnacif son

mueftes ocasionadas por arma de fuegoÑ.

"Sandino Asturias, anal¡sta del Centro de Estudios de Guatemala, refirió que la cris¡s del

Estado en tomo a la violencia se ha agravado.

El analista explicó que por cada cien mil habitantes 47 son asesinados, mienlras que el

e t¿ Hor¿- Guatemala, 21 dejulio d€ 2008,
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promedio mund¡al es de siete y que a la fecha van asesinadas 2 mil 651 muieres, 22d.:::2/

n¡ños y n¡ñas, de los cuales 194 casos son por arma de fuego.

Astur¡as re¡teró que el 98 por c¡ento de los casos que el M¡nister¡o Público ¡nvest¡ga

quedan en la impunidad'lo.

Según el ¡nforme del Grupo de Apoyo Muluo, mayo mostró ser el mes más violento del

año 1999, pese a que el Gobiemo ¡mpuso el Estado de Prevención: En lo que va del

año van 1134 muedes, @[espondiendo a 258 en mayo, el cual en relación a los

anteriores aumentó a 12 vístimas, ind¡ca el reporte.

El lnac¡f in¡c¡ó con un presupuesto de Q85 m¡llones; s¡n embargo, postedormente fue

sol¡ciiado un péstamo de Q200 millones (más de la mitad), qüe serían invert¡dos en

equipo de ADN, cotejos dactilares y balfsticos, entre otros. La ent¡dad gestiona mayor

presupuesto en el M¡nisterio de F¡nanzas.

Anal¡stas coincid¡eron en que el Estado falló al no otorgar sut¡ciente presupuesto para el

lnacif y con ello conhatar peronaltécn¡co mejor capacitado.

'o tbid.

l0
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CAPITULO II

2" El n¡nisterio Público

El M¡n¡eter¡o Públ¡6o es el ente Invesügador el Estado, está bajo su responsabilidad

acusar y presentar la evidencia ante el tribunal compétenie, cuando se pe6¡ga

pénalmente a una persona que ha paft¡cipado en la comisión de un hecho tipificado

como del¡to.

2.1, El il¡nisbrio P¡¡bl¡co como óqano acusador dol Estado

El primer elemento distintivo de los d¡versos s¡stemas de f¡scalías axistentes en el

mundo, es su p€rtenenc¡a o no, a uno de los poderes públ¡cos del Estado.

En algunos sistemas,a f¡scalía está adscr¡ta al Poder Ejecutivo, en otros pertenecen al

poder judic¡al, y en Guatemala, es una insfitución autónoma e independ¡ente de los

órganos del poder públ¡co.

Otro de los elementos d¡stintivos del M¡nisterio Prlbl¡co, es el carácter exclusivo,

espec¡al¡zado del ejercic¡o de la acc¡ón penal y la func¡ón acusadora, o al contrario, el

@nverger en la fiscalía las func¡ones de promoción de la acción p€nal, adjsación y las

de procuración.

En algunos sistemas, la fiscalfa se oc pa única y exclus¡vamente delejerc¡cio de la

t1
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aceión penal, tiene un carácler exclusivo, ex¡st¡endo como ¡nslitusiones d¡st¡ntas h\:l/

fiscalía y la procuraduría. En otros s¡stemas todas las func¡ones se reúnen en un solo

organismo, la fiscalía además del ejercicio de la acc¡ón p€nal actúa como representante

del Estado y Proeurador de los derechos de la sociedad.

El Ministerio Público, como acusador del Estado, tiene atribuciones que le permiten

¡nvestigar los delitos comet¡dos, tal labor requ¡ere conocimienlos de cr¡minalística y

permite la prác't¡ca de todas las actuaciones pertinentes y út¡les para determinar la

existencia de un hecho delictivo con las circunstancias de ¡mportanc¡a sobre el m¡smo y

los elementos de imputac¡ón objetiva contra persona deteminada. Realizará además

las acc¡ones necesarias para determinar el daño causado por las consecuencias del

delito.

Toda ¡nvestigación que se realice de un caso concreto, para establecer si constituye

falta o delito, o sea, una ¡nfracc¡ón al ordenam¡ento jurídico penal vigente, es d¡rigida por

un fiscal del Ministerio Público, administrativamente hoy existen fiscalías especiales,

que conocen de determinados hechos delictivos cometidos por peÉonag, de acuerdo a

la clase de bien jurídico tutelado de que se trate.

El Ministerio Público como acusador del Estado debe promover la investigación para

buscar la prueba contra la persona persegu¡da penalmerite por la com¡sión de un delito.

El Min¡sterio Público, por med¡o del personal con el que cuenta, real¡za una labor

¡nvestigativa, por lo que para tal efec{o procede ubicando el lugar donde suced¡ó el

hecho del¡ctivo sujeto a investigación, seguidamente debe procéder a protégerlo,

12
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separándolo hasta donde se crea pertinénte a efecto de real¡zar la búsqueda de indicios

y recolección de ev¡denc¡as que puedan servir para el esclarecim¡ento del hecho

sucedido.

La egcena del crimen comprende los accesos, zonas coniiguas vías dé escape. Dicho

luqar és la fuente principal de indic¡os que sirvan para el esclarecimiento de un caso,

por lo que debe protegerse adecuadamente para no contam¡naflo.

Para establecer las dimensiones de la escena del crimen, no existe une norma que

regule la extensión que debe abarcár. El área a proteger dependerá del tipo de delito y

del criterio del fiscal para fiiar la escena del crimen.

Entre algunos métodos de ¡nvestigac¡ón que el Ministerio Públ¡co emplea para recabar

indicios y evidenc¡as en la escena del crimen, se hace mención de los siguientes:

. Método de búsqueda

Es el con¡unto de procedimientos que emplea el f¡scal para la búsqueda de indicios en

la escena del crimen, en relacón a la víc{ima, rastros, huellas y objetos que pud¡eran

tener relación en la comisión del hecho criminal. El o los métodos de búsqueda de

p¡stas, será de aarcrdo al teneno, al t¡po de hecho criminal, a la cantldad de personas y

la cantidad de ev¡dencias. Debe ser el método más adecuado que permita no dejar

ningún ¡ndicio fuera de local¡zación y protecc¡ón, pues éste pemite recoleclar la mayor

ev¡denc¡a que serviÉ para proponerla en eljuicio oral y ptlblico.

13



. Método de punto a punto

Este método es el más usado, pero menos técnico y menos recomendable pafa la

investigac¡ór de la escena del cr¡men. Cons¡ste en hacer un recorido de un objeto a

otto sin ningún ordén establecido, como lo considere el fiscal o ¡nvestigador. Esle

método se recomienda para una escena del crimen de pequeña dimensión. La

desventaje de este método es que para la reconstrucción de la escena del crimen no se

cuenla @n un plan geométricamente trazado, y crea problemas al ¡ealizar un mapa o

croquis.

. Método espiml o circular

Este método consiste en organizar el lugar donde sucedió el hecho delictivo que se

investiga, y seguidamente el fiscal, investigador o lécn¡co debe seleccionar un punto

central de partida, alejándose del mismo en forma circular, buscando evidencias,

ind¡cios u objetos, para el esclarecimiento del hecho del¡ct¡vo, hasta llegar a cubrir el

área que se crea conveniente o podría ser a la inversa, part¡r de un punto delerm¡nado

del círculo e ir estrechado la búsqueda mencionada, en círculos conéntdcos hacia el

interior de la escena del crimen. Ot¡a forma del método espiral es partir de un punto de

referencia f¡io, que podrla ser una ventana, una puerta o b¡en el primer ¡nd¡c¡o que se

haya localizado. O sea, ir estrechando cada vez más el circulo hasta llegar a la víct¡ma

o evidencia más importante. Este método resulta efectivo en v¡rtud que el ¡nvest¡gador

rastreará la mayor parte de teneno donde pueda enclntrar cualquier pista que lo l¡eve a

esclaÍecer el caso ¡nvestigado.

t4



/<t;;:
/- i- I
f :; \a¡',,¡¡ :

\j{v,:.r Método de búsqueda por franjas

Este método es el más recomendable para trabajar áreas o espac¡os cubiertos.

Tamb¡én debe tomarse en cuenta el número de peEonas que part¡c¡parán en la

búsqueda de indicios en el lugar donde ha sucedido el hecho delictivo. Consiste en

hacer un reconido de toda la superfic¡e cubriendo por franias el área, y al en@ntrar

algún ind¡c¡o se av¡sa aljefe del grupo par¿¡ que lo señale anotando adecuadamente el

obieto o ¡ndicio antes de recolectarlo.

. Mélodo de cuadriculado o reiilla

Es un método de doble búsqueda que se realiza en la escena del cr¡men, consiste en

cuadricular ¡maginar¡amente el área de búsqueda de la siguiente manera: primero se

hace en forma horizontal y luego en forma vertical, para lograr una mayor cobertura-

. Método de zonas o sectores

Se neces¡ta divid¡r el área de la escena del crimen en zonas o sectores. Para llevar a

cabo la ¡nvestigación en un á¡ea div¡dida en sectores puede emplearse una mayor

cant¡dad de personas para buscar en cada zona as¡gnada en foma simultánea o bien

un solo investigador podría hacer la búsqueda por zona, pero al hallar algún indicio lo

hará saber al encargado de la búsqueda para que lo marque aseguÉndolo de esta

manera antes de proceder a trabaiar. Los sectores de invest¡gación son escogidos por

el invest¡gador según su mnveniencia

l5
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Como acusador su función es acusar anté el órgano iuris{t¡ccional competente a la

persona que ha cometido el ¡lícito, y buscar la condena s¡ se lé considera culpable de

la comis¡ón del mismo, aunque también puede pedir la absolución si no ex¡ste prueba

suficiente contra el acusado y a criterio del fiscal y mediante la prueba rend¡da en el

debate óonsidera que el imputado no ha participado en la com¡s¡ón del hecho delictivo-

2.2. Funciohes dél lt¡linisteúo Públ¡co

La tunción investigadora está a cargo del Ministerio Público. Para el mejor cumpl¡miento

de esta función de pesquisa, los funcionarios y agentes de policía cuando real¡cen

tareas de invest¡gación en el proceso penal, actuarán bajo la d¡rección del Minister¡o

Público y €iecutarán las actividades de inv6tigac¡ón que les requ¡eran, s¡n periu¡cio de

la autoridad admin¡strat¡va a la cual están sometidos.

Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del proced¡miento les

dirijan los jueces ante quienes pende el proceso.

"Artículo 113 del Cód¡go Procesal Penal. El Ministerio Públ¡co supervisará el conecto

cumpl¡miento de la función auxil¡ar de la polic¡a en los procesos penales y podrá impartir

¡nstrucc¡ones generales al respecto, cu¡dando de respetar su organización

admin¡strativa. Dichos organismos coordinaÉn actividades para el mejor ejercicio de la

acción penal por parte del Ministerio Público'.

"Siendo esta institución la que eierce la acción penal pÍrbl¡ca, tiene el deber y el derecho

l6



de invest¡gar bajo control iudicial hechos criminales. T¡ene

trazar esirategias y tácticas de persecución a la crim¡nalidad"rl

Además, ianto el juez que controla la ¡nvest¡gáción como el Min¡sterio Públ¡co tienen la

facultad de buscar medidas apropiadas, "si mnsideran realmente que el procesado es

capaz de enmendar su conducta de manera que la soc¡edad no sea afectada

nuevamente por la comis¡ón de otro delito, pueden solicitar y apl¡car medidas de

desiudicializac¡ón y dejar al imputado en libertad s¡mple o bajo caución'12.

La función prineipal del Ministerio Público es la investigación de la persona que se

considera que ha comeüdo un hecho delictivo, por lo tanto la investigación es el primer

paso importanie para llegar a conclu¡r si se considera que el sindicado ha participado en

el ilícito.

No hay que descuidar también como función del M¡nisterio Público la p€rsecucón

penal, y luego de haber investigado el hecho cons¡derado como delito, procedeÉ a

formular acusación y pedir la apertura del juic¡o, con esta decisión estariamos

considerando que cuando el Min¡stério Públ¡co formula acusación es porque tiene,

según su investigac¡ón, elementos de iu¡cio suf¡cientes para creer que el imputado

pueda resultar culpable del delito por el cualfomula acusación.

Posteriormenie su función seÉ probar, ante el Tribunal de Sentencia, que el acusado

es culpable deldelito que se le acusa, para pedir una sentenc¡a condenatoria.

li ;;X"*. 
e*'i*t", ri"ara". La desiüdici¡liz{ciótr. Pás. 11.

l1
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princ¡pales del Min¡steño Público .onU '
Por lo tanto se puede considerar como func¡ones

las siguientes:

"La invóstigación.

La persecución penal.

Fomulación de acusac¡ón.

Pet¡ción de la Apértura del Ju¡cio.

Probar los hechos ante el Tribunal de Sentencia.

Ped¡r la cóndena del acusado'.

Son funciones del M¡n¡sterio Pt¡blico, sin perjuicio de las que le akibuyen otras leyes, las

siguientes (Artlculo dos de la Ley del M¡nisterio Públ¡co):

. 'lnvestigar los delitos de acc¡ón pública y promover la persecución penal antes los

tribunales, según las facuftades que le mnfieren la Constitución, las leyes de la

República, y los T¡aiados y Convenios lntemacionales.

. Ejercer la acción civ¡l en los casos previstos por la ley, y asesorar a quien pretenda

querellarse por delitos de acción privada de conformidad con 10 que establece el

Código Procesal Penal.

. Dir¡gir a la pol¡cfa y demás cuerpos de seguridad del Estado en la ¡nvestigación de

hechos delictivos.

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

dil¡gencias necesarias ante los tribunales dejusticia'.

l8
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\!'_'2,3, Otganizac¡ón

El Ministerio Público estará ¡ntegrado por los s¡guientes órganos (Artfculo nueve de la

Ley del Ministerio Público):

El Fiscal General de la República.

E¡ Conseio del Minister¡o Públ¡co.

Los fscales de D¡slr¡to y F¡scales de Sección-

Los Auxiliares Fiscales.

2.3.1. F¡scal Gene¡al de la República

De acuerdo al Artículo l0 de la Ley del Ministerio Públ¡m, el Fiscal Generat de la

Repúbl¡ca es el Jefe del Min¡sterio Público y el responsable de su buen funcionam¡ento,

sll autoridad se eÉiende a todo el territorio nacionel.

Ejercerá la acc¡ón penal pública y las atribuc¡ones que la ley otorga al Min¡sterio

Público, por si mismo o por med¡o de los órganos de la ¡nstitución.

ConvocaÉ al Consejo del Ministe¡io público cada vez que resulte necesario su

asesoram¡ento y c,on el obieto de que dicho órgano cumpla con las atribuc¡ones que le

asigna la ley.

La ley. le asigna func¡ones que debe cumpl¡r en el ejercic¡o de su cargo, las cuales son

l9
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variadas y complerás, encausadas al buen funcionamiento de la lnstitución (Articulo fig/
de la Ley del Ministerio Ptiblico).

Su nómbram¡ento lo hace el Presidente de la República de Guatemala entre una

nómina de seis cand¡datos propuéstos por una Com¡sión de Postulación integrada por

el Presidente de la Corte Suprema de Just¡c¡a, los Decanos de las Facultades de

Ciencias Jurfdicas y Sociales de las Univers¡dades del país, el Presidente de la Junta

D¡rectiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el Presidente del

Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notar¡os de Gualemala.

El F¡scal Generel de la Repúbl¡ca "déberá ser abogado coleg¡ado y tener las mismas

calidades que se reqrieren para ser magistrado de la Corle Suprema de Justicia:

as¡mismo gozará de las m¡smas preem¡nencias e inmunidades que conesponde a

d¡chos magistrados" (Artlculo 13 de la Ley delMin¡sterio Público).

Podrá ser removido por el Presidente de la República por causa ¡usta debidamente

establecida.

2.3.2, Consejo del M¡n¡sterio Público

Este está ¡ntegrado por (Artículo 17 de la Ley del M¡nisterio Público):

"El F¡scal General de la República.

Tres f¡scales electos en asamblea general de fiscales, de entre los fiscales distritales
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de sección y los agentes f¡scales.

. Tres m¡embros electos por el organ¡smo Legislativo, de entre los postulados a

F¡soal General de la Repúbl¡ca'.

Sus attibuc¡ones son las señaladas en el Artículo 18 de lá Ley del Ministe¡io Públ¡co.

Este consejo deberá reuniEe por lo menos tres ve@s al mes. Las ses¡ones serán

convocadas por el Fiscal General de la Repúbl¡ca o quien lo sustituya. El Secrctario del

Consejo será el Secretario General del Ministerio Público (Artículo 20 de la Ley del

Ministerio Públim).

Todos los miembros del Conse¡o están obligados a concunir a las sesiones Ealvo causa

justificada presentada a los miembros del mismo-

Cada uno de los m¡embros del Consejo desempeñará el cargo con ¡ndependencia

absoluta. SeÉn responsables de las resoluciones adopiadas por el Consejo, salvo que

hubieren razonado en contra su voto.

2.3,3. Fiscales ds distrito y de socción

En las f¡scalias de distrito el fiscal de distrito será el Jefe del Min¡ster¡o Públ¡co en los

departamentos o reg¡ones que les fueran encomendados y los responsables del buen

funcionamiento de la institución en el área respect¡va.

Ejerc€rán la acc¡ón penaly pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio

2l



1.'t..,^.",.i r\
(i¿ attr s:

\;,
Pr¡blieo, por sl m¡smos o por ¡ntermed¡o de agentes fiscales y auxil¡ares f¡scalt" quu D]p

ley del Ministerio Público establece, salvo cuando el Fiscal General de la República

asuma dkectamente esa función o la encomiende a otro funcionario coniunta o

separadamente.

Los fiscales de distríto organizarán las oficinas de atenc¡ón permanente, a cargo de un

agente fiscal, para la recepción de las denuncias o prevenciones policiales Esta of¡cina

también deberá recib¡r, registrar y distribuir los expedientes y documentos que ingresen

y egresen de la instituciÓn (Artículos 24 y 25 de la Ley del M¡nister¡o Públ¡co)'

Por su parte los fiscales de secc¡Ón serán los jefes del Minister¡o Públ¡co en las

d¡ferentes se@iones que les fueron encomendadas y los responsables del buen

funcionamiento de la instituc¡ón en los asuntos de su competencia.

Tendrán a su cargo el ejerc¡cio de las atribuciones que la ley le asigna a la secciÓn a su

cargo, acluarán por si m¡smos o por irúermedio de los agentes f¡scales o auxiliares

f¡scales, salvo cuando el Fiscal General de la Repúbtica asuma direc{amente esa

func¡ón o la encomiende a otro fiscal, conjunta o separadamente

Para ser fiscal de dbtrito o fiscal de secc¡ón se requ¡ere: ser mayor de treinta y cinco

años, poseer el título de abogado, se. guatematteco de origen, y haber e¡ercido la

profesión por cinco años o en su cáso la de juez de primera instancia, agente fiscal o

auxiliar fiscal por el m¡smo perlodo de tiempo.

22



El Aniculo 27 del la L6y del M¡nister¡o Público establece que: "Los fiscales de d¡str¡to y

fiscales de sección gozaÉn del derecho de antejuicio, el cual será conocido por la Corte

Suprema de Justicia"-

2,3,/+, Aux¡liat€o ffacales

Los auxiliares fiscales asistirán a los f¡scales de distrito, auxiliares de sección y agentes

fiEcales, seÉn los encargados de efectuar la invest¡gac¡ón preparator¡a en todos los

delitos de acción pública y en los delitos que requieran instanc¡a de parte, al llenarse

e6te requisito. Actuamn balo la supervisión y responsabil¡dad del supefior jeÉrqu¡co.

Podrán actuar únicamente en el procedimiento preparator¡o.

Los Artículos 46 y 27 de la Ley del M¡nister¡o público establece que: para ser auxiliar

fiscal se requ¡ere ser abogado colegiado activo y guatemalteco de origen.

En sí, el M¡nisterio Público es el encargado de seguir la persecución penal contra el

sujeto act¡vo de la comisión de un hecho punitivo, es el ente investigador del Estado por

medio del cual se ¡nvestiga, persigue y busca una condena contra el incriminado en ta

comisión del delito.
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CAPíTULO III

3- Del delito

El dél¡to es la figura que se encuadra dentro de la tipificac¡ón creada por el legislador

para sancionar una conducta que riñe con la ley e ¡mponer la pena regulada en le ley.

3.1. AnálisÉ ¡uíd¡co doctrinario

Se entiende por delito la acción u om¡s¡ón ejercida por el suieto activo que ocasiona lá

violación de las normas que protegen el bien juridicamente tu¡elado, cuando se dañan

gravemente los intereses que el Estado protege y que van contra la sociedad causando

grave daño al bien iurídico tutelado.

Hurtado, def¡ne como del¡to "una acc¡ón o una omisión antiuríd¡ca y culpable que

señala la ley..- Tal deñnición comprende la tes¡s de que el derecho penal descánsa en

el binomio: delito y pena"l3.

Para Canara, el del¡to "es la infracc¡ón de la ley del Estado, promulgada parE¡ proteger

la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto extemo del hombre, positivo o

negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso"1a.

De lo anterior se puede decir que el delito, en el fondo, es una infracción a las normas

'3 Hü¡tado Aguila., Her¿á4 Derecho pen¡t compendhdo, pég. 2 I .
r'Puig Peña. Feder¡co. Derecho p€n¡L pág.2rc.



¡uridicas promulgadas por el Estado con facultad de ius punienati, para la meior

convivencia social, es la anlijuridicidad, es el hecho de quebrantar la norma estipulada

vulnerando el b¡en iuridico tutelado, y causando un daño ya séa material, ya sea

peroonal o un daño a la sociedad. En este sentido el daño puede ser grave o leve,

derivándose de ello el delito y la falta, respectivamente.

lntervienen en la comisión del delito dos suietos procesales, el sujeto activo y el sujeto

pasivo. El primero es el suieto que provoca la anüjur¡cidad, es decir, el quebrantam¡ento

de la norma jurídica, llamado autor; m¡entras que el segundo es el que recibe el agravio

o se le provoca el daño, llamado agtaviado u ofendido, que en este caso puede ser una

persona 6n lo particular o la sociedad en general.

De Mata Vela, manif¡esta "la doctrina generalmente se refiere a dos clases de sujetos:

el pr¡mero que es, quien realiza o comete el delito y que recibe el nombre de sujeto

activo, ofensor, agente o delincuente; elsegundo que es, quien sufre las @nsecuencias

del mismo y que recibe el nombre de sujeto pasivo, ofend¡do, paciente o inmediato"r5.

3.2. La antijúr¡c¡dad

Todo del¡to debe ser contrar¡o a la ley, es el quebrantam¡ento de la norma, es la

violac¡ón de lo estipulado en el ordenamientojuríd¡co penal.

De León Velasco, define la antijur¡cidad como "la conduc{a mntrar¡a alderecho. El

t' oe Mata Vela, José Ftanctco, El detito eje futrd¡mentll del derccho pen¡l, pág. 71.
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concepto de antüuric¡dad lo obtenemos al confrontar el acto realizado y lo que la ley

p6nal pretendía que realizara: se obtiene entonces un ju¡cio de valor al declarar que la

coñducta realizada no era aquella que el derecho demanda, no era confome a

derecho'16

Por lo tanto la antúur¡cidad es lo contrario a derecho, es la enmarcac¡ón de la conducta

tuera dé los cánonés legales.

3.3, T¡picidad del delito

Este es el elemento esenc¡al para catalogar criminalmente el hecho aniijurídico

cometido por el sujeto ac{ivo, es la enmarcación de la conducta antijurídica vio¡atoria de

las nomas de conv¡vencia social, es la adecuación del hecho cometido y la foma en

que se comet¡ó para catalogar su responsabil¡dad.

De Mata Vela, manif¡esta'La tip¡cidad como elemento positivo caracterlstico del del¡to, y

el lipo como especie de la infracción penal, son la vers¡ón española más generalizada

de los térm¡nos alemanes "tatbéstand" y ,deliK¡pos" que los autores italianos han

denom¡nado "Fattispec¡e" o s¡mplemente 'fatto" y que los tratad¡stas hispanoamer¡canos

(argent¡nos y chilenos principalmente) conocen como "encuadrabil¡dad", ,delito-tipo,, en

nuestro pais generalmente se habla de t¡pic¡dad, cuando se rct¡ere al elemento del

delito, y tipificar cuando se trata de adecuar la conducta humana a la norma legal'17.

ró De león Velas.o. Hédor Antbal R€sómene3 d€ d€rccüo p€r¡t pág. 6S
'' De Mata Vela. Ob. Cit pás.4I.
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.La 
vo¿ tipicidad, int¡mamente ligada a la de tipo, s¡endo aquella consecuenc¡a de égta'

puede défn¡rse como el conjunto de las característ¡cas del delito, en virlud de las cuales

venimos en conoc¡miento de cuáles son las conductas antÚurídicas que deben tomarse

en consideración a efecios penales.

La t¡picidad como tal, es una descripción descargada de iodo elemento valorativo,

amparando, como @nsecuencia del principio de legalidad, una determ¡nac¡ón previa

legal de los casos en que se puede y se debe apl¡car la pena, supuesta, claro está la

culpabilidad. Cuando sea una conducla determinada, que como tal es antijurldica o por

dec¡rlo dé oÍo modo, contftrr¡a a la ley, el legislador, para sancionar esa conduota,

puede optar por tres caminos o bien declarar que toda conducta anüjuríd¡ca es

punible'18-

3.¡1. lmputab¡lidad del dol¡to

Es la atribución que se hace de una conduc{a antijuridica a persona determinada, es el

señalam¡ento de un hecho concreto por la comisión de un acto ilícito y que se

encuentra tip¡f¡cado paÉ ser perseguido penalmente.

'lmputar signif¡ca poner a cargo, atribuir a alguna persona una conducta delictiva. El

problema de la atribu¡b¡l¡dad o imputac¡ón del acto, la ¡mputación objetiva como suele

llamarse, pertenece a la teoría de la acc¡ón, en ella a quedado resuelto, pues si no

existe conexión alguna entre el sujeto y el ac'to realizado, si no hay un acto humano, no

'' rbid., pág. 963.
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hay resonanc¡a juríd¡ca"1e

Entonces se puéde dec¡r que la ¡mputab¡lidad es ta tipificac¡ón del hecho anüjuríd¡co

atribuido al sujeto aciivo, es decir, a la persona que se enmarcó dentro de la acción

delictiva, part¡cipando como sujeto ac{¡vo_

Como elementós básicos de la ¡mputiabilidad se requiere:

. Que hsya una persona como causa de un hecho catalogado como delito.

Que la persona tenga la capacidad de comprender y valorar ¡a norma jurídica.

Que el hecho cometido esté tipificado mmo del¡to.

En este sentido, para que se dé la imputabil¡dad del del¡to, es necesario que exista una

persona que cometió el hecho del¡ctivo, para que el mismo le sea imputado, aquí es

donde la ley pers¡gue al actor del delito, ya que su conducta encuadra en una f¡gura

delict¡va previamenté señalada en la ley, y esa conducta debe ser castigada por

expreso señalamiento legal_

Asimismo es necesar¡o que el sujeto activo de la acción ¡lícita tenga capacidad para

ser juzgado, es decir, que el suieto que cometió el hecho deliciivo, tenga capacidad

para comprender que la acción cometida es perseguible penalmente, y que d¡cha

acción lleva aparejada una pena, en este caso según el Arficulo 3 de la Ley del

re De Leotr Velasco, Ob. Cit., pág. 91.
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Organismo Judicial manifiesia que contra la observancia de la ley no

ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario,

Si la persona que comet¡ó el hecho delici¡vo carece de la capac¡dad, por ser menor de

d¡ez y ocho años o ser declarado en estado de interdicción, conforme lo estipula el

Articulo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el

ocho y nueve del Código Civil, para responder por sus actos se aplica la

¡n¡mputabilidad, establecida en elArtículo 23 del Cód¡go Penal, el cual establece que es

inimputable:

. 'El menor de edad.

. Quien en el momento de la acc¡ón u om¡sión, no posea, a causa de enfermedad

mental, de desarollo psíquico incompleto o reiardado o de trastomo menial

trans¡torio, capacidad de comprender el ca¡ácter ilícito del hecho o de determ¡narse

de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastomo mental transitorio, haya

sido buscado de propósito por el agente'.

Es importante diferenciar que es la ¡nimputación, la justificación y la inculpabilidad,

pues si bien en todos ex¡sten las causas que eximen de la responsab¡l¡dad penal, los

mismos son diferentes en elfondo.

Los Artlculos 23 y 24 del Código Penal, est¡pulan que es in¡mputable la persona que

carece de capacidad para comprender el acto llevado a cabo. Existe causa de

justif¡cación en el caso en que la persona que sí tiene capacidad para comprender el



hecho ¡lícito pero que por legítima defensa de su v¡da, sus bienes o delensa de otras

personas o sus b¡enes, actúa en detem¡nada circunstanc¡a comet¡endo el ¡llcito,

as¡mismo es c:rus¡¡ de justificación quien haya comet¡do el illcito obligado por la

neces¡dad de salvarse o salvar a otros de un peligro, no causado por él

voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecbo sea en proporción

al Deliqro.

Por su parte el Artículo 25 del mismo cuerpo legal, establece que es causa de

inculpabilidád cuando el sujeto activo s¡ t¡ene capacidad pero por causas exledores

comete el hecho del¡ctuoso, por miedo invencible, por fueza exter¡or, por error u

obed¡encia debida.

3.5. Sujetos qué participan en el del¡to

En la mmisión del hecho ilíc¡to participa un sujeto acl¡vo, el que comete el delito o

participa en é1, llamado tamb¡én impuiado, sindicado o procesado; y, un sujeto pasivo

que es el que sufre las consecuencias de delitos, éste es el agraviado u ofend¡do,

dentro del iuicio será el querellante adhesivo.

3.5.1. Autor

'Es la persona que comete el delito. Es el del¡ncuente. El cometer un delito requiere

siempre una voluntad y una inteligencia que sólo el hombre la posee. Sólo el hombre
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puede ser suieto activo de un delitotr-

Se puede partlcipar en el delito, en dos fomas:

Directa e ¡nmediatamente.

lndirecla o med¡atamente (se llama impuls¡ón cuando se util¡za a un menor o a un

enfemo mental.

'La participac¡ón puede ser con actos preceden¡es al hecho, con actos simuMneos o

con actos subsiguientes. Los primeros y los segundos comprenden a los autores y a los

cómplices; los últ¡mos generan el delito per se de encubrimiento. Debe entenderse que

la ubicación de esa participación se hará de acue¡do con el momenlo en que el agente

tuvo conocimiento y decidió cometer el hecho o coadyuvar en su ejecución"zr.

ElArticulo 36 del Cód¡go Penal, est¡pula que son autores:

"Quienes tomen pa¡ie directa en la ejecuc¡ón de los actos prop¡os del delito.

Quienes fuercen o ¡nduzcan d¡rectamente a otro a e.iecúarlo.

Quienes cooperaren a la real¡zación del delito, ya sea en su preparac¡ón

e¡ecución, con un acto sin el cual no se hub¡ere pod¡do cometer.

Quienes hab¡éndose concertado con otro u otros para la ejecuc¡ón de un

están pesentes en el momento de su consumación".

en su

delilo,

?o ¡rmdaci¿n tom¿s Ir,to¡o. Ob- Cit. Pág- 103.
?rlbid.
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3-5-2. Cómplice

'Es el que, 6¡n 6er autor, @opera a la eiecución de un hecho delictivo por actos

anteriores o simuttáneos. La part¡cipac¡ón del cómpl¡ce en el hecho delictivo es

aecesoria, secundaria; la complicidad ex¡ge la participac¡ón en el delito, pero no

cometido por el cómplice, sino por otra persona, además de un conocimiento de

causa"22.

El cómplice es la persona que @opera, que ayuda, que alienta y ptotege al sujeto

activo en la comisión del del¡to, es quien no partic¡pa directamente en la ejecuc¡ón

material del hecho delicti','o, pero que por acfios üfterlores protege al autor material o

¡ntelectual del delito a fin de protegedo para no ser perseguido penalmente.

"La complicidad es la foma de participac¡ón en el delito consistente en cooperar a la

eiecución del hecho con actos anteriores o simultáneos"¿.

Cómpl¡ce es la persona que va a cooper¿lr, proteger o ayudar al ejecutor material o

intelectual del delito.

Entonces cómpl¡ce es la persona que ind¡rectamente o por la menor trascendenc¡a de

sus actos en relación al sujeto acl¡vo o eiecutor del delito cooper¿¡ y protege a éste.

Jiménez de Asúa, manifiesta que: 'La compl¡c¡dad es tamb¡én, objetivamente,

" cabanellas, ob. cit., pág.437.

¡ Fundación Toná6 Moro, Ob, Cit, pág. 184-
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participacbn en el resultado del delito, y subjeüvamente, cooperac¡ón con voluntad

hecho principal'24-

'La diferencia entre autores y cómplices ha sido negada por la teoría subietim, sin

embargo, objeüvamente se puede def¡nir al complice d¡ciendo que es el que presta a¡

autor una cooperación secundaria a sab¡endas de que favorece la comisión del delito,

pero sin que su auxilio sea necesario. En suma: es autor el que e¡ecuta la acc¡ón típ¡ca,

y auxil¡ador o cómplice el que real¡za otros actos previos accesorios's.

Por lo tanto el cómplice no actla directamente en la eiecuc¡ón del hecho punible, sino

que es un auxiliar del ejecutor del ilícito, es decir, que sin su cooperación el delíto

s¡empre se podrla comebr, pues su participación es indirec{a en el cometim¡ento de la

acción.

El cómpl¡ce actúa en actos anteriores, simultáneos o postefiores al cometim¡ento del

ilícito, cooperando, aleniado o protegiendo al autor material del mismo.

Carrara, expone: 'La ex¡stencia de un delito se determina con la voluntad y el brazo de

un solo hombre. Tan pronto como aquélla ha deteminado y éste ha eiecutado el hecho

v¡olador de la ley, no faltia nada para la ex¡stencia completa del delito'6-

En la consumación de un delito la figura del actorcasinunca queda sola o aislada,

" Jimérez de Asú4 Luis, tfccioú.s de der¿cbo pc¡rl, pág. 343.

" tbid,
'?ó Carmi4 Francesco, Derecho p€trá|, pág. 16ó.



frecuentemer¡te se agrupan al autor otras personas, las cuales han contribu¡do en

mayor o menor grado en el hecho delict¡vo, naciendo así la teoría de la compl¡cidad, la

cual se orig¡na inevitablemente por la naturaleza m¡sma de los hechos, esto es, por su

suscept¡b¡lidad de rec¡b¡r impu¡so de más de una mente o demás de una mano, y, de

esta manera, por la posibilidad de que los momentos constitut¡vos de la cr¡minalidad del

hecho se d¡v¡dan en varios agentes, que han partic¡pado direcla o ¡ndireclamenie en la

ejeóuc¡ón de la acc¡ón del¡ctuosa.

"Los térm¡nos compl¡e¡dad y cómpl¡ces se usan según su derivación et¡mológica, asi, en

un significado general, comprensivo de todos los delincuentes accesoios. Complex fue

voz inboduo¡da por la med¡a lat¡nidad para señalar a quien se en@ntaba implicado en

un delito consumado por otro. Los romanos ignoraron esta voz"27.

Cuando varias personas concuffen a la comis¡ón de un hecho delictivo se debe

distinguir quiénes son los autores princ¡pales y cuáles son los del¡ncuentes accesorios.

En este orden de ¡deas el autor principal seÉ aquél que ha ejecutado el aclo fís¡co en ¡a

com¡sión del delito, los demás serán del¡ncuentes accesorios, en este caso se puede

menc¡onar a los cómplices y encubridores.

Se debe distingu¡r de la acc¡ón que se ejec ia sin el consentimiento de la persona que

ha proporcionado un medio para la com¡són de delito, en diversidad de cagoa se

comete un hecho delic{ivo por causas que ¡gnora la persona que proporciona un medio

al sujeto ac.tivo, en este caso podemos menc¡onar, por e¡emplo, la persona que presta

" rbi¿
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una escopela a otra pata ir de caceria, s¡n saber que el suieto la usaría para delinquir;

tamb¡én se puede mencionar el caso de la enfermera que ¡nyecta una sustanc¡a letal a

un pacienle, sin saber que la ¡nyecc¡ón estaba cargada con susiancia venenosa, pues

sin saberlo obedeció la orden de un méd¡co qu¡en le ordenó inyec{ar al pac¡ente; o bien

la persona que da albergue en su casa a otra persona sin saber que ha cometido un

delito y lo que ¡nconsc¡entemente está haciendo es protegerlo de la persecución penal

por la acción criminal comet¡da.

3.5.3. Estudio juridico de la complicidad

El Artículo 37 del Cód¡go Penal estipula, que son cómplices:

. "Quienqs animaren o alentaren a otro en su reso¡ución de cometer el del¡to.

Quienes promeüéren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito.

Quienes proporc¡onaren ¡nformes o suminbaen med¡os adecuados para realizar el

del¡to, y,

Qu¡enes sirvieren de enlace o actuaren como intemediarios entre los partícipes para

obtener la concunenc¡a de éstos en el delito'.

En el caso mencionado en el inciso primero, es cómplice qu¡en an¡me o alienle a otro

para cometer el delito, de esto se puede decir que an¡mar es excitar a una acción, es

proporcionar un sentim¡ento, pasión o movimiento; por su parte alentar es animar,

infundir aliento o esfuer¿o, dar vigor.

1l'



"La detem¡nación de cometer un delito debe estar tomada por el autor; el eomplicé

excita, provoca su real¡zac¡ón, anima, da v¡gor y aliento al propósito, ayuda a la

persistencia delicliva'28.

"La deierm¡nación de cometer un delito debe esiar lomada porelauto¡; elcómplice

excita, provoca su realizac¡ón, anima, da v¡gor y al¡ento al propós¡to, ayuda a la

pers¡stencia del¡ct¡va"2e.

En este caso el cómplice está enterado que se cometerá un delito.

En el ¡nciso segundo, la participac¡ón del cómplice se da cuando éste presia su

cooperación y ayuda para los actos posteriores al comet¡miento del hecho delictivo,

protegiendo al autor del mismo para no ser descubierto por la autor¡dad y facilitar su

huida, el complice es la persona que con determinac¡ón promete su mlaboración para

después de comet¡do el illcito.

En este caso el cómplice ha actuado después de cometido el hecho del¡ct¡vo, dando

toda su colaborac¡ón para que el autor material e ¡ntelec,tual no sea descubierto y el

delito se cometa, haciendo que el hecho quede ¡mpune.

Como ejemplo se puede mencionar a la persona que proporc¡ona su vehículo, al

autor del delito, para que pueda huir del lugar del hecho, o bien la persona que lo

o Hurtado Aguild, Ob. CiL, pág. 107.

" Hütadó Asuilar, Ob. Ci¿, pás. 107.
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oculta después de haberse cometido el ilícito.

En el telcer inciso, el cómplice se manifiesia dando informes para facilitar ¡a comisión

del hecho delictuoso, además tambÉn se cons¡dera cómplice la persona que sum¡nistra

los medios necesar¡os para llevar a cabo el hecho delic{ivo.

En este caso se puede menc¡onar como cómpl¡ce a la persona que da informes, al

autor, de como penetrar en deteminado lugar para la comis¡ón del del¡to, el que

proporciona las llaves de entrada al autor, el que da la comb¡nación de una caja fuerte,

el que proporciona el afma con le cual se cometeÉ el delito, etc.

En relación al inc¡so cuarto, es el hecho en que la persona marú¡ene comunicac¡ón con

el autor del delito, enviándole ¡nformac¡ón, trasm¡tiendo decisiones, instrucc¡ones o

resoluciones.

En este caso el cómpl¡ce se conv¡erte en un enla@ entre el autor intelectual o matedal y

é1, es dec¡r, que la información que proporciona al sujeto acl¡vo, es toda aquella que le

pueda llevar a evadir la acción de la jusücia, evitiando que s.ea deten¡do o bien

relacionando los hechos @n los autores materiales, con el lin de mantenerlos

¡nformados de todo lo que sucede y que es del conocim¡ento del cómpl¡ce.

También puede ser cómplic€ el que tiene @mun¡cac¡ón con la víct¡ma o agrav¡ado y lo

suced¡do lo ¡nforma al auior máerial para que se dé el hecho delictivo, es el que le

transmite la información necesaria para que pueda, el autor material, lleva, a cabo el
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del¡to sin mayor* consécuenc¡as para

que med¡ánte la ¡nformac¡ón procura

part¡cipacién dir€cla en é1.

su persona; en éste caso, el

que se consuma el hecho

3.5.4- Difercnc¡as ente cómpl¡ce y encubridor

Ex¡slen difercncias sustanc¡ales entre cómp¡ice y encubridor, el pr¡mero participa

¡ndireclamente en la comisión del delito, y el segundo trata de ocultar a los partíc¡pes en

el del¡to, por lo tanto las penas son diferentes en cada uno de ellos.

- Cómplice

La autora de la investigación mnsidera que los requisitos esenciales para qué se dé la

f¡gura de la complic¡dad son las siguientes:

. "Que se tenga mnocimiento del hecho del¡ctivo.

. Que se partic¡pe pero no direc{amente en la comisión del ¡líc¡to.

. Que sus actos sean anteriores, s¡muháneos o posteriores a la comisión del hecho

del¡ct¡vo.

. Su partic¡pación debe ser accesoria o secundar¡a al cometimiento del del¡to.
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- Encubridof.

El ordenamiento penal guatemaltéco regula el encubrim¡enlo en los Artículos 474, 475 y

476. Los mismos esfipulan que es responsable de encubrimiento propio quien sin

coneierto, convivencia acuerdo previo con los autores o cómplices del delito pero con

conocimiento de sú perpetracón, ¡nterviniere con posterioridad, ejecutando alguno de

los siguienles hechos:

. "Ocultar al del¡ncuente o facilitar su fuga.

Negar a la aulor¡dad sin motivo justiticado, la entrega de un sindicado, persegu¡do o

delincuente que se encuentre en la residencia o morada de la persona requerida.

Ayudar al autor o cómpl¡ce a elud¡r las investigaciones de la autoridad o sustraerse

de la pesqu¡sa de ésta.

Recibir, ocultar, suprimir, inutil¡zar, aprovechar, guardat, esconder o negociar; en

cualquier forma, objetos, efectos, ¡nstrumentos, pruebas o rastros deldelito'.

Los responsables del del¡to de encubrimiento serán sanc¡onados con prisión de dos

meses a tfes añog.

Según el Artículo 475 del Codigo Penal, es responsable del del¡to de encubrimiento

¡mpropio quien:
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. Hab¡tuálmente albergare, ocultáre o protegiere delincuentes o, en cualquier forma;

ocultare armas o efectos del delito, aunque no tuviere conoc¡mientos determ¡nado del

mismo.

I Debiendo presum¡r, de acuerdo con las circunstancias, la comis¡ón del delito, rcalizare

cualquiera de los hechos a que se refiere elArticulo anterioC'.

Al responsabb del delito a que se refiere el ¡nc¡so primero de este Aftículo se le

sancionará con prisión de dos a cuatro años.

Al responsable del delito a que se refiere el inciso segundo de este Artículo, se le

sancionará con multa de cincuenta a un milqueEales.

Si el responsable tuv¡ere negocio de los objetos de que se trate o real¡zare actividades

de tráfico habitual con los mismos, ya sean nuevos o usados, la sanción será de seis

m€es a dos años y multa de cien a dos m¡l quetzales.

Están exentos de pena, qu¡enes hubbren cometido delitos de enqlbr¡m¡ento en favor

de parientes dentro de los grados de la ley, cónyuge, concub¡na o persona unida

de hecho, salvo que se hayan aprovechado o ayudado al del¡ncuente a apropiarse de

los efec{os del delito,

"El encubrim¡ento se puede cons¡derar como una foma de part¡cipación delictiva o

como un delito autónomo. Como forma de part¡cipac¡ón en el delito, los encubr¡dores se
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.?,reclei,zan por real¡zar alguna acción auxil¡ando a los del¡ncuentes para que se

aprovechen de los efuctos del delito o falta; ocultando el cuerpo, efectos e instrumentos

del delito; albergando, ocultiando o favoreciendo la fuga del delincuente si se producen

deleminadas circunsiancias, lodas esas acciones son siempre posieriores al deltto-

Los encubr¡dores son castigados con una pena inferior al autor del del¡to en dos grados.

Los encubridores que lo sean de su cónyuge y otros parientes quedan exenlos de

pena salvo que auxiliare a éstos para que se aprovechen de los efectos del delito'm.

3.6. Encub dor

Es 'quien con posterioridad a la ¡nfracción, oculta a los autores del delito o a

cómpl¡ces del mismo, contribuye a disimularlo o se benef¡cia voluntariamente

aquelÉ1.

Por lo tanto son encubridores los que, con conoc¡m¡ento de la perpetrac¡ón del hecho

pun¡ble, sln haber tenido participación en él como autores n¡ cómplices, intervienen, con

posterioridad a su e¡ecuc¡ón, de alguno de los modos siguientes:

" Aprovechándose por sí mismos, o auxil¡ando a los del¡ncuentes para que se

aprovechen, de los efectos del delito o falta.

. Ocultando o ¡nutilizando el cuerpo, los efuctos o los instrumentos del delito o falta

para impedir su descubrim¡ento.

. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable'.

r0 Futrdación Tomás Morc, ob. Cit., pág- 376,
3' Cabarcllas, Ob, Cit., pás. 102.

los

de
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Como delito autónomo se regula el encubrim¡ento con ánimo de lucro y de la

rec¿ptác¡ón, én cuyo tipo básico se puede señalar el que conoc¡endo un delito contra

los bienes se aprovechate para sí de los efe€fos del mismo.

Es de destacar que el encubrimiento como forma de partic¡Pación puede consistir en

auxiliar para que se aprovechen de los objetos del delito, y el encubrimiento como delito

autónomo se trata de aprovecharse para sí.

Por su parié el Artfculo 476 del Cód¡go Penal, manifiesta que: "están exentos de pena,

quienes hubieren cometido delito de encubrim¡ento en favor de parientes dentro de los

grados de ley, conyuge, concubinario o persona unida de hecho, salvo que se hayan

aprovechado o ayudado al del¡ncuente a apro/echa6e de los efeclos del delito".

La diferencia del Artlculo antes citado, y el Artículo 475, es que éste t¡pif¡ca el delito de

encubrimiento impropio, y aquel contiene la f¡gura de la exención de la pena.
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4- La prueba en el p¡oceso p€nal guatemalteco

El pmceso penal regula la prueba, entre la cual se encuentra la c¡entíf¡ca, realizada por

peritos en la materia de que se trate, adscr¡tos al lnstituto Nacional de Ciencias

Forenses, favoreciendo la ¡nvestigac¡ón que realiza el M¡nisteío Público, para doiarlo de

evidenc¡a en la persecución penal y lograr probar el hecho delictivo para buscar la

condena del culpable en la com¡sión del de¡¡to.

¡1.1. Anteccdentes y oyolución teórica de la prueba

Cabanellas Gu¡lbfmo, señala: "[ás Partidas lndias entendían por prueba la

averiguac¡ón que se hace en ju¡c¡o de alguna cosa dudosa, o bien la producc¡ón de los

actos o elementos de conv¡cción que somete el lit¡gante, en la forma que la ley

prev¡ene, según derecho, para ¡ustificar la verdad de los hechos alegados en el pleito'32.

Ya desde el derecho mmano ex¡sle una elaborada doctrina, recibida en la legislación,

acerca de los med¡os de prueba que se ha circunscrito a la clasificación de estos en

cuatro grand6 grupos, los cuales son los sigu¡entes:

. La confesión del adversario;

. La prueba de test¡gos;

D Cabarcllas, Guille.mo. Ob. Ci¿, Pág.498.
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La prueba conietural o por presunciones legales y humanas; y,

La prueba documenial.

Esta fue la base primordial de la prueba, en el Derecho Romano, el cual s€ ha

mantenido a través del tiempo en las diferentes leg¡slaciones.

CafFrata Nores, José, est¡pula: "H¡stóricamente es pos¡ble establecer dos momentos

netamente def¡n¡dos, En el primem se ponía a cargo de la div¡nidad el señalamiento

del culpable, y los tribunales se limitiaban a practicar los actos necesarios para que

aquélla se manifestara (por eiemplo, iuicios de D¡os, Ordal¡as, etc.). En el segundo se

impuso a los jueces el deber de tomarse por sí mismo el convencimiento sobre la

culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capac¡dad intelectual: aquí

apareció la prueba'33.

En un princ¡pio fue la fase étnica, la de las soc¡edades primitivas, donde las pruebas

quedaban abandonadas al empir¡smo de las impres¡ones personales, y cuya forma

típica de procedim¡erfo estaba constituida por el delito flagrante. Vino después la fase

religiosa, que me¡or se denominaría mística, en la que se invocaba el iuicio de Dios o de

los dioses y se utilizaban las Ordal¡as, probanzas diversas que consisÚan, en cierto

modo, las peritac¡ones divine{egabs del pasado.

Aparecó luego la fase legal, donde la ley no solo fija los medios de prueba, sino

además él grado de fuer¿a de c€da uno: y en la cual se considera la confesión como

r3 CafferÁta Nores, José I. Ob. Cit , Pág. 12.
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por la tortura o la gt esdor (tomento), cuando asi es requerido.

En cuarto lugar se encuentra la fase s€nt¡mental; en esta, por el contrario, el iuez

apreó¡a libremente las pruebas, de acuerdo tan sólo con la mnv¡cc¡ón ínt¡ma: 6é trata el

sistema ac'tusl, en algunos paises, constituido en funcón del iurado.

Finalmenie, surge la fase científica, la del porven¡r, cuya prueba por excelenc¡a la

proporciona Ia labor pericial y que no pretende tan sólo establecer los hechos delictivos

s¡no simpl¡ficarlóg así mismo, de modo metódico, mediante resultados experimentales.

La prueba penal no ha evolucionado siempre acompañando los adelanlos de la

civilización, sino más bien superados ciertos estad¡os de primitivismo, ha seguido los

va¡venes de los sistemas polítims vigentes en los distintos momentos de la historia.

H¡stóricamente se pueden menc¡onar varias fases que ha tenido la prueba: l) época de

la vénganza privada, 2) la venganza div¡na, 3) la venganza ptibl¡ca,4) periodo

humanita¡io,

1) Epoca de la vsnganza privada; La venganza se ha tomado como el ¡nicio de la

retribución penal aunque no es un sistema penal en si, sino una forma de manitestación

¡ndividual-

La época de la venganza privada es la época bárbara, puesto que se accede al impulso



d6 un instituto de defensa, ante las aclividades provocadas por un ataque que se

pensaba ¡njusto. Como en tales épocas no estaba organizada juridicamente la

sociedad, es decir, no se encontraba organizado el Estado, los individuos que se

senlían ofendidos en sus derechos acudian a una defensa individual; en otras palabras,

cada quien se hacia ¡usücia por su propia mano- No es esta una vérdadera etapa

iurídica puesto que tal defensa no estaba ¡ntegrada a un verdadero s¡siema de

sanciones pero vale mencionarla puesto que más que todo de la idea de la neces¡dad

del institución de un s¡slema, como el del derecho penal, y solo tiene importancia su

conocimiento como antecedente de la imposición de penas.

Más no toda venganza puede estimarse como antecedente de la represión penal

moderna, solo t¡ene relevanc¡a como equivalénte de la pena aclual; la activ¡dad

vengadora que contaba con el apoyo de la colectividad m¡sma, mediante la ayuda

material y el respáldo moral hac¡a el ofend¡do, re@nociendo su derecho a ejercitarla.

Una forma de la venganza privada apareció en la llamada ley del talión, reconociéndose

por el grupo o colectiv¡dad que el ofend¡do solo tenia derecho a una venganza de ¡gual

ént¡dad al mal sufrido.

2) [¿ venganza divina: Se creyó que el hombre no debía tomar venganza contra el

autor o suieto activo del delito, y que era le div¡nidad o Dios quien tenfa la facultad para

vengar al sujeto pas¡vo del delito por el hecho comet¡do contra éste.

De León Velasco, Héctor Anfbal define: "Con la evolución de la organ¡zac¡ón soc¡al, se

sustituye la voluntad ind¡v¡dual del vengador, por una voluntad d¡vina a la que



conesponde la defensa de los ¡ntereses de la comunidad's,

Es la época teocrát¡ca, en que se iustif¡ca toda decis¡ón jurídica con base en una

concepóión d¡v¡na, tanto así, que los sacerdotes llegaron a representar la voluntad

divina y finalmente a administrar la justicia.

3) tá vGnganza pública: En ésta se cree que es el c¡udadano qu¡en está facultado

para vengar el delito comeüdo contra el b¡en iurídico tutelado, cuando el ilícito ofénde a

la sociedad"

Se deposita en el poder público la representación de la v¡nd¡cta social respecto de una

las¡ón a un bien ¡urid¡co individual. EL poder público eierce la venganza en nombre de

la coleciividad o de los ¡nd¡v¡duos cuyos bienes juríd¡cos han s¡do lesionados o puestos

en pel¡gro. Por representar materialmente una venganza, llevó a excesos, por los que

esia etapa se carac-teriza porelabuso con que 6e representó la venganza ¡ndiv¡dual a

través del poder priblico, llevado a la aplicación de penas inhumanas y

desproporcionadas, en relac¡ón con los hechos, llevando a caractefizar el procedim¡ento

como aquella divers¡dad de pasos seguidos a efecto de obtener una confesión, y la

pena a ¡dentificarse con el tomento; es en esta corriente que se coloca el derecho

penal europeo hasta el siglo Xvlll.

4) Periodo human¡tario: En éste se cree que debe ex¡stir un @ntrol para no violar la

humanidad del sind¡cado, y en consecuencia debe ex¡sür una pena más humana ianto

34 De L€ón velascq Héctor Aníbal. ob. cit , Páe. 4.
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en la sanción c,omo en el procedimiento.

La excesiva crueldad de la época de la venganza pública d¡o como resultado un

movimiento a favor de la human¡zación no solo de las penas sino del procedimiento

penal. Como e3 ¡maginable, en ¡a época de la venganza pública se ¡nic¡aron las torturas,

los cálabozos, y en fin toda clase de tormentos, toda vez que la final¡dad era casügar y

obtener confesiones.

La etapa humanitaria del derecho penal comienza en la publ¡cación del l¡bro "Dei Dell¡ti

e delle pene'de César Bonnesana, Marqués de Beccaria, publicado en 1764; esté

documento, de singular importanc¡a en la historia jurídico penal, es unánimemente

reconocido por los penalistas del mundo como el punto de arranque ¡nd¡scut¡ble de una

nueva era de derecho penal, en la que se propone la el¡minac¡ón de supl¡cios y

crueldades. Los puntos más importantes expuestos en la obra de Beccaria, son los

s¡guientes:

La ¡ustic¡a humana y la div¡na son autónomas;

[¿s penas deben ser únicamente estiablec¡das en las leyes;

Deben ser proporc¡onadas al delito y lo más mln¡mas pos¡bles;

Los tueces no deben interpretar la ley, solo aplicarla;

El fin de la pena, ejemplarizar

La pena de muerte debe ser proscrita por inlusta

Se cons¡derá Beccaria como in¡ciador del Escuela Clás¡ca y apóstol del derecho
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penal, del cual ¡nauguró su etapa humanista y hasta cierto punto romántica, dada la\i@
época en que le tocó desempeñarse.

Con relación al seguro, ial corno hoy se le conoce, tiene sus origenes en la edad

moderna. Groc¡o y Puftender, y Goldschm¡dt, citados por Puig Peña, dicen acerca del

origen del seguro que ...entre otros sostienen-fundados en a¡gunos pasajes de Tito

Livio, Suetonio y una carta de C¡cerón que era conoc¡da de los romanos, lo c¡erto es que

tales test¡monios no presentan, ni con mucho, la ¡nslitución perfeciamente desenvuelta

que hoy se conoce.

En la Edad Media, según manifestaciones de Goldschmidt, el seguro s¡gue su ¡ncipiente

desenvolvimiento, auque se deslumbra la posibilidad del seguro a prima fija. Al final del

s¡glo XlV, numerosos catalanes explotaron el negocio del seguro en Génova.

De la esfera del derecho marítimo pasó al transporle tenestre, y de aquf a todas las

manifestac¡ones de riesgo.

René Arturo Villegas Lara, hace referenc¡a que el desarrollo del derecho mercant¡l há

ten¡do mucho que ver los riesgos, y que a ellos se les atribuye: ....1a patem¡dad de un

acto jurldico l¡amado préstamo a la gruesa ventura, el que más tarde fue perfeccionado

por los romanos con el nombre lalino de Nauticum Foemus, y que sérvía para

garantizar el comerc¡o marítimo por el mar mediterráneotr.

3r Vill€gas I-ara, René Artü¡o, D€recho ncr€ntit gurt€m¡lteco, pág. 257.
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En esle último contexto, la prueba penal en la actualidad puede caracterizars€ por la

utilización de las novedades técn¡cas y científ¡cas (espec¡almente captadás por la

prueba pericial) para el descubrimiento y la valoración de los datos probatorios, y la

consolidación de las reglas de la sana crítica rac¡onal en la apreciac¡ón de sus

resultados. Todo ello, dentro de un marco de respeto por la persona del ¡mputado y de

reconoc¡miento de los derechos de todas las partes privadas.

En la aclual¡dad, la evolución para la local¡zac¡ón de la prueba se ha dado muy

marcada, existiendo las c¡encias, como la crim¡nalistica, que vela para que por medios

cientít¡cos se llegue a la verdad-

Juvent¡no Mont¡el Sosa, mencionado por Arango Escobar, manif¡esta: "Como

precursora de la crim¡nalíst¡ca se reg¡stra la dactiloscopía, algunos pasos práct¡cos de

la identificación med¡ante ¡mpres¡ones dac{ilares se acred¡ian a los chinos, qu¡enes la

ut¡lizaban en negocios- Desde que el occidenie pasaba por el periodo de la edad

oscura, K¡a Kung Yen historiador cita en sus escritos en el año 650 el método que

cons¡stía en la elaboración de phcas de madera donde se escribían términos del

contrato a celebrarse. A esas placas se le hacían pequeñas muestras a los lados en

sitios iguales para que al ser emparejadas al igüal demostrara que eran genuinas y su

identidad de la m¡smatr.

Arango Escobar, Julio Eduardo, señala: "En el año de 1575, surge la cienc¡a precursora

de la criminalística, la med¡c¡na legal, que es ¡nic¡ada por el italiano Paolo Saclas a part¡r

r Ar¿ngo Escobai; Julio Eduardo. M€todologh d€ 1¡ invdtigación cr¡¡ri¡al y der€cho¡ hum¡nos. Pág. 15.
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\11!:/del año 1651.

Heñfy Goddard en 1835, da su aporte a la balist¡ca cuando en una bala extrafda del

cuerpo de la víctima observa una protuberancia. Se dedica a la búsqueda del asesino y

en una vivienda dél sospechoso encuentra un molde para hacer balas de plomo. El

molde tenia un defecto pues se podía obs€rvar una hendidura descubriendo que la

protuberancia de la bala sé ajustaba a la hendidura"37.

El aporte de d¡chas disciplinas ha hecho que la prueba al presenlarse al tr¡bunal sea

contundentes y tenga suf¡c¡ente fueza para que el juzgador tenga elementos de ju¡c¡o

para dictar una sentencia condenatoria o absolutor¡a, según las evídenc¡as

presentadas.

4.2. Definición

"Etimológicamente la palabra prueba proüene del Latín PROBATIO o PROBUS, que

quiere dec¡r bueno, corecto, recto, honrado, por lo que se puede decir, que lo que

résulta probado, es bueno, es correc{o, es adénticotr.

"En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una propos¡ción, pero en su

signif¡cación coriente expresa una operación mental de comparación. Desde este

punto de v¡sta, la prueba judic¡al es la confrontación de la versión de cada parte con los

medios produc¡dos para abonarla- Eljuez trata de remnstruir los hechos valiéndose de

17 rbid. .
13 Líp€z M., Mario R L¡ práctica proc€s¡l p€nal €tr €l procediDietrto prep¡r¡rorio. Pág. I I 9.
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los datos que aquéllas le ofrecen o de los que puéda procurarae por si mismo. La:
m¡s¡ón del juez es por eso análoga a la del h¡storiador, en cuanto ambos tienden a

averiguar cómo ocurrieron las @sas en el pasado, utilizando los mismos medios o sea,

los rastros o huellas que los hechos dejaron"3s.

Se puede considerar la prueba como aquellas acciones, señaladas por la ley, para darle

a conocer al iuzgador la veracidad de la proposición o del dicho, por medio de ella se

trata de convencer que el hecho resulta c¡erto ante la acc¡ón que ejecutan las partes y

que dé antemano eslá señalada en la ley y que debe ser autorizada por eljuzgador.

Carrera, c¡tado por Santis Melendo, señala que prueba "Es todo aquello que s¡rve para

daa cerleza a@rca de la verdad de una proposición4.

Por su parte Caravantes, indica que prueba es "La averiguación que se hace en ¡u¡cio

de alguna cosa dudosa o bien la producc¡ón de los elementos de convicción que

somete el litigante, en la foma que la ley previene, ante eljuez, para iustif¡car la verdad

de los hechos alegados en el pleitoal.

Prieto Castro, manmeda que "Es la act¡vidad que desarollan las partes con el Tribunal

para llevar al juez la conv¡cc¡ón de la verdad de una af¡mación o para fijarla a los

efeclos del proceso 2.

3e S€fitis Melendo, Satrtiago- I¡ prüeb¡. Pág. 33.* rbid.
o' Camv¿ntes, Manuel. T¡atado crltico filoeófico de los proc€dimientos judiciales, píg. 84.
¿'? Pietro Castro, LeoDardo. DerEcho Proces.l Civ¡|, pág-453.
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Por lo tanto la prueba son los medios de conv¡cc¡ón que buscan el convencimiento deitg:'
juzgador anie la proposición de nuestras aseveraciones, son los elementos señalados

en la ley, de los cuálés las partes hacen uso como una foma de desanollar la verac¡dad

del proceso civil, siendo la demostrac¡ón de nuestras as€veracionés para demóstrar la

verdád de las mismas-

En el pmc¿so la prueba es el elemento básico que toma el ¡uez para juzgar el caso

sometido a su conocim¡ento, su anál¡sis conlleva al juzgador para dictar un fallo, une

sentencia o una resolución apegada a derecho en foma justa y ecuánime.

4.3. Sus fines

El fin principal de la prueba es establecer la verdad de los hechos- En el derecho

procesal penal, el f¡n de la prueba es establecer la culpab¡l¡dad o inocenc¡a del

imputado. Mientras que en el derecho procesal civil, el fin principal de la prueba es

establecer la verdad de los hechos expuestos en la demanda o en la contestación de la

misma, cuando se ha incumpl¡do con una obl¡gación pac{ada por las partes.

"Se prueba para establecer la verdad. Se critica, porque el resultiado del fallo puede o

no @nesponderá la verdad ontológicá, es decir, la identidad del pensamiento con la

cosa, pues se trata únicamente de que se deduce de la resultante del propio proceso4.

Como fin también se menciona la fiiación de los hechos matefia del proceso, en este

caso el juzgador debe hacer uso de las reglas procesales que la ley le otorga para

4r Benthan, Jercmlas. Tr¡t¡do de l¡3 Prüeb$ Judici¡I€s, pág. 289.

5J
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hacer el anál¡sis de la prueba para d¡ctar un fallo justo y apegado a la ley, en este cago

eljuez da por ciertos los hechos expuestos cuando después de recibir la pruebá, 6on la

misma se demueslra que presentada por las partes está ajustada a derecho y a sus

ojos elque ha presenlado la prueba no deia ninguna duda en eliuez después que éste

la análiza-

Como fin, es ne@sario mencionar que la prueba debe conven@r al juez para

determ¡nar su @rteza obietiva, en este caso menciona Cabrera Acosta 'euaenes

sostienen esta teorÍa parten de la base de que la verdad obietiva y la certeza subjet¡va,

coresponde al juez anal¡zar en el momento de fallar. Entendemos que la finalidad

probatoria está en la aportación de la verdad por ¡os med¡os legales que fúan los hechos

para llevarle aljuez el convenc¡miento o la cerieza de los mismosa.

La real¡dad de la prueba mnsiste en proponerla y que se real¡za, para convencer al

juzgador de la verdad de nuestras proposiciones, lo importante es demostrar al iuez la

veracidad de la demanda planteada o de la contestación de la m¡sma.

Prueba es la'demostrac¡ón de la verdad de una afirmación de la experienc¡a de una

cosa o de la real¡dad de un hecho. Persuac¡ón o mnvencimiento que se orig¡na en otro,

y especialmente en eljuez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o discutido#.

El fin pr¡ncipal de los medios de prueba es la averiguación de la verdad, por medio de la

cual se puede concluir que la persona s¡ndicada de un delito pudo haber participado en

1 Cabrera Acos¡a, Ben¡gm Hunb€rro. Ob. C . t|áe. l5 t.
" Csbs¡el¡as. Cuilerño. D¡cciotrario d€ D€rrcbo Usurl.. pág. 496.
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é1, es la conclusión a que puede llegar el¡üzgador, después de valorar la prueba para 
*'

emitir una sentencia condenatoria o absolutoria.

El Artículo 181 del Código Procesal Penal, est¡pula.salvo que la ley penal disponga lo

@ntrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar, por sí, la

averiguacién de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumpl¡r

esaidamenle con los preceptos de este Cód¡go.

Durante el iuicio, los tribunales sólo podrán proceder de of¡cio a la incorporación de la

prueba no ofiecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condic¡ones que f¡ja la

lev'.

Por su parte el tutículo 182 del Cód¡go procesal penal, manifiesta "Se podrán probar

todos los hechos y c¡rcunstancias de interes para la conecta soluc¡ón del caso por

cualquier med¡o de prueba perm¡tido. Regirán, en espec¡al, las lim¡tac¡ones de ta ley

relat¡vas al estado civ¡l de las personas".

Para que la prueba sea efectiva es ne@sario que la m¡sma se ajuste a las

disposic¡ones que la rigen, que se enmarque en la ley y que conduzca al

esclarecimiento de la verdad.

En tal sentido elArtículo 183 del mismo cuerpo legal, est¡pula que ,Un medio de prueba

para ser admitido, deb€ referirse directa o indirectamente, al objelo de la averiguac¡ón y

ser útil para el descubrim¡ento de la verdad- Los tribunales podrán l¡m¡tar los medios de
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prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstanc¡a, cuando resulten

manifiestamente abundantes. Son inadm¡sibles, en especial, los elementos de prueba

obtenklos por un medio prohib¡do, tales como la tortura, la indebida intromisión en la

intim¡dad del domicilio o residencia, la corespondenc¡a, las comunicaciones, los

papeles y los archivos privados"-

Todo elemento de prueba para ser valorado, debe haber sido obten¡do por un

procedimiento permiüdo e incorporado al proceso confome a las disposiciones

estipulada en el Cód¡go Procesal Penal.

Los elementos de prueba atí incorporados se valo¡arán conforme el sistema de la

sana crílica, razonada, no pudiendo someterse a otras l¡mitac¡ones legales que no sean

las expresamerite prev¡stas en el proced¡m¡ento penal.

4.4, l-a ev¡dencia

"Es certeza clara, manifiesta, patente, indudable, de una cosatr

La evidencia es el moüvo supremo de certeza: el entendim¡ento no puede, s¡n

evidencia, adherirse {¡memente a una verdad, y a la vez, ante ella, n¡ngún ¡ntelecto

reclamente ordenado puede rehusar su asentimiento.

La evidenc¡a hace que los objetos y hechos se demuestren y se hagan comprens¡bles.

6 Sopela" Rnmon. O¡. Cit, p¿g. 1739.
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En ial sent¡do ev¡denc¡a es el conocimiento ¡ndudable, es la certeza absoluta aeerca de

una eosa abstracta o concreta, es la prueba plena, como resultado de una

argumentación-

'La evidencia constituye el cdterio de certeza humano, aún sin la evidenc¡a de los

hechos, ocultos por quien resulta perjudicado, y a veces tergiversando adrede como

último recurso defensivo, los ¡ueces pueden pronunciarse sobre la admisión de los

hechos cuando los ind¡cios poseen bastante fuerza pafa deteminar el

convencimiento T-

4.5- Prueba peric¡al

"Es la que surge del dic'tamen de los peritos, personas llamadas a infomar ante

tribunalpor razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario

asesoramiento técnico o prác{¡co deljuzgador sobre los hechos litigiosos4.

La parte a quien ¡nterese este med¡o de prueba propondrá con claridad y precisión el

objeto sobre el cual deba recaer el reconocimiento p€ricial. Eljuez, resuelve sobre la

necesidad o no de esta prueba.

El Artículo 225 del Cód¡go Procesal Penal, establece que "El Min¡ster¡o Público o el

tribunal podán ordenar peritación a pedido de parte o de of¡cio, cuando para obtener,

'7 Cabanellas, Ob. Cit, Pág. 2ó1.
s Cabarie ¡s,.Ob- Cit. Pág. 502.

un

tal
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valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer

conoc¡mientos especiales en alguna cienc¡a, arte, técnica u of¡cio.

No rig€n las reglas de la prueba pericial para quien déclare sobre hechos o

circunstancias que conoció espontáneamente, s¡n haber s¡do requerido por la autof¡dad

competent6, aunque para infomar utilice las aptitudes espec¡ales que posea. En qste

caso, rigen las reglas de la prueba testimonial".

Por su parte el Artículo 226 del m¡smo cuerpo de leyes, manrtesta que "Los peritos

deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de

pronunc¡arse, siempre que la profesión, arle o técnica estén reglamentados. Si, por

obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del proced¡miento con un perito

habilitado, se designará a una persona de idone¡dad manil¡esta,'.

El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar t¡elménte el cargo,

salvo que tuviere legitimo impedimento, en cuyo caso deberá ponerlo en conoc¡miento

del tribunal al ser notificado de la designación.

Los per¡tos aceptarán el cargo bajo iuramento.

No serán designados como peritos:

'1. Quienes no gocen de sus facultades meniales o volit¡vas,

2. Los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos.

3. Quienes hayan s¡do tesügos del hecho obieto del procedimiento.



4. Los inhabilitados en la ciencia, en el arte o en la técn¡ca de que se trate.

5, Qu¡enes hayan s¡do des¡gnados como consultores técn¡cos en el mismo

procedimiento o en otm conexo.

El dictamen seÉ fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones

pfact¡ca¡das y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultotes

tésn¡cos, y las conclusiones que se formulen respecto a cada iema pericial, de manera

clara y precisa- Los peritos podrán d¡ctam¡nar por separado cuando exista diversidad de

opin¡ones entfe ellos.

Las cosás y los objétos a exam¡nar serán @nservados, en lo posible, de modo que la

peritac¡ón pueda repetirse. Sidebiera desiru¡rse o alterarse lo analizado o exisi¡eren

discrepancias sobre el modo de d¡rigir las operaciones, los peritos lo comunicarán al

tribunal antes de proceder.

4,6, F¡nes del peritaje

El fin princ¡pal del peitaie es realizarlo cuando para conocer o aprec¡ar algún hecho de

¡nfluencia en el perito, sean necesarios o conven¡entes conoc¡mientos científ¡cos,

artísticos o práct¡cos.

Por med¡o de los peritajes se da luz al juzgador para que actúe ¡mparcialmente y valore

los m¡smos, para poder tener certeza juríd¡ca al d¡clar senGncia, pronunciar un fallo o

resolvgr sobre cuestiones que atañen al lit¡gio.

6¡
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Los peritos están obligados a realizar los anál¡sis sobre las cuest¡ones encomendadas e

infomar sobre las conclusiones a que lleguen luego de real¡zado el peritaje, debiendo

rendir la ir¡formación ba¡o ¡uramento de decir verdad, por lo tanto serán responsables de

la falssdad que pueda contener el informe.

El perito tiene la obl¡gación de hacer las conclusiones de su invest¡gación en foma clara

y éntend¡ble, para que eljuez basado en el p€riiaje pueda resolver a@rde al caso que

juzga-

En tal sentido los lines del peritaje son los siguienbs:

1. Analizar el objeto confome su experienc¡a.

2. Rend¡r informe sobre el análisis realizado.

3. Dar claridad al iuez sobre el obieto anal¡zado para que pueda resolver mn mayor

prec¡sión sobre el caso que juzga.

4. Analizar científicamente el obieto del per¡taie, rindiendo el informe bajo juramento

para que eljuez se base en el mismo cuando tenga que diclar un fullo.
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CAPíTULO V

5. Los de¡itos dc orden sexual y el archivo de ADN

Los del¡tos sexuales han qüedado, en muchos casos, impunes en v¡rtud que al su.¡eto

aclivo no se le puede probar el ilícito, en otras oportun¡dades, el del¡ncuente ha

consumado otros delitos sim¡lares, pero por no haber un archivo de ADN, es difícil

probar que haya participado con anter¡oridad part¡cipando en este üpo de del¡to, por lo

que al archivo de ADN sería una salida para saber s¡ el m¡smo ha cometido con

anterioridad violaciones.

"En los delitos contra la honestidad de la persona. Este térm¡no de honestidad ha s¡do

modmcado por el de l¡bertad sexuai, ya que ésta es el auténtico bien iurídico atacado- El

témino honestidad hacía referenc¡a a la moral¡dad sexual, recogiéndose baio el mismo

los delitos de violación y abusos deshoneslos, escándalo públim, estupro y rapto, hoy,

tras la rcforma (iunio 1989), baio la denominación de del¡tos contra la libertad sexual se

recogen los siguientes: violac¡ón y agres¡ones sexuales, exhib¡cion¡smo y provocación

sexual, estupro y rapto4

"Pudor: S¡nónimo de honestidad, cast¡dad, decenc¡a, moderac¡ón, en las personales

dichos y hechos, pudor, recato, decoro, en la excepción meno6 usual, modestia y

también mrtesia"s.

¡e Cabanellas, Guill€rmo. Ob. Ci¿ Pág. 536.
$ rbid.
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"El pudor individual: es un sentimiento adquirido en el curso de la vida humana y que

puede desaparecer total o parc¡almente después de fomado, consistente en la

ocultación y vergüenza de los órganos sexuales, de sus atributos, y en general, de todo

lo que represente una actividad lúbrica, no es s¡no a través de la censura, de la

educación y de la imitación como en los niños se va formando el sent¡m¡ento de

vergüenza acerca de lo sexualÉ1.

El Cod¡go Penal y la Ley Contra la Violencia Sexual, Exp¡otación y Trata de personas,

regulan delitos que denom¡nan contra el pudor, pero no son del tipo individual el bien

iuríd¡co objeto de la protección, s¡no un pudor sexual colectivo.

La libertad y la seguridad de las personas rcpresentan una garantía ¡nd¡vidual que

otorga la Constitución Polltica de la República de Guatemala. En base a esta regulac¡ón

constituc¡onal, y como bien jurídico tutelado por el Estado, el Código penat

guatemalteco regula en el título lll los delitos contra la l¡beñad y segur¡dad sexual y

contra el pudor; los mismos, med¡ante reforma de ley, pasaron a ser regulados en la

Ley Contra la Molencia Sexual, Explotación y Tata de personas..

Guillemo Monzón Paz señala que: "Los actos sexuales, principalmente en el caso de la

mujer, deb€n ser consensuales y voluntar¡os, por lo que cualquier atentado que se

produzca mediante fuer¿a fisica, psicológica, engaño o abuso de confianza y/o

inexper¡encia en la víct¡ma, para obtener una relación sexual, constjtuye un ataque

5rFmdacién Tomás Moro. Ob. Cir pág.289.
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cootra la libertad sexual".4

El derogado Código Penal guatemalteco, vigente de 1936 a 1973, regulaba los delitos

sexuales de conform¡dad con los l¡neamientos de la Escuela Clásica, el título respec{ivo

los denominaba Delitos contra la Honest¡dad y de Contagio Venéreo, e ¡ncorporabá

denlro de éste a los delitos de violación, adulterio, abusos deshonestos, estupro,

cónupción de menores y contagio venéreo. Como puede observarse, no incluía los

del¡tos que atentan conta el pudor, como el proxenet¡smo y la rufianería.

La dasmcación del Cód¡go Penal derogado carecfa de precisión técnica e inducia

fác¡lmente a error en cuanto a la naturaleza iu¡ídica de estos delitos se refieÍe, pues

¡ncorporaba los delitos de adulterio y contagio venéreo dentro de los delitos contra la

honestidad por el hecho de que se originaban de la relación sexual, lo cual no coincidfa

con el b¡en iurídico tutelado. "No es la honestidad como sinón¡mo de vida arreglada en

el aspecto sexual la que se ataca en estos tipos delictivos, pues en unos casos se

coacciona la l¡bertad sexual en forma de violencia o engaño, en otras es la fofma

pt¡bl¡ca de perpetración o manifestación, y en otras, los atentados al pudor o

intervención de terceros"52.

En v¡rtud de la confusión a que daba lugar el Cód¡go Penal derogado, y s¡gu¡endo los

lineam¡entos de la Escuela Positiva, el Código Penal vigente incorporó el delito de

adulterio dent¡o del titulo de los que atentan contra el orden jurid¡co familiar, en vista de

atacar el rompimiento de vínculos civiles y no de tipo sexual como lo contemplaba

I tttoozéo pu¿ Goil"r-o Alfo¡so. Introduciidn ¡I iterecho peül g!¡tem¡fteco. Pág.49.!'Ibtd.
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Además, incorporó el d€l¡b de contagb venéreo dento de los qué átentan conta la

vida y h integridad de las pefaona6, en al capltulo de lesiones.

Asim¡smo, regule los delibs qué sé refiefen al comenümiento de la vfd¡ma en la

Galizac¡ón de 106 ados sexuales dentro del ütulo de delitos contra la l¡berted y

seguridad soxual y conka el pudor, encontrando asl 6u verdadera naturaleza ¡urld¡ca.

5.1. Ch.ific¡c¡ón de ha dollto! qu..ontan contra l. libort d y L..gurid.d

rorual y conlrr el F¡dor

Co{rfome la legÉlación guatemalleca, los delitG de ca¡ácler sexual que ¡ncluye el

Cód¡go Penal son:

A. Molación (Artl(r¡lo 173 del Códbo Peml).

B. Agresión sexuel (tutfculo 173 Bis del Código Penal)

c. Exhibkionbmo séxual (Artlculo 188 d6l Código P€nal.

D. lngreso a espectácülos y distibución d€ mabrial pomográfico a personas

menor$ de édad (Artfc l¡r 189 del Código P€nal)

E. Violeción a la intimidad sexual (Artfculo 190 del Código Pénal)

F. Promocktn, fac¡litsción o favorcdmiento de procütüc¡ón (Artfculo 191 del Cód¡go

Penal).
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H.

Promoción. facilitac¡ón ó favorecimiento de prostitución agravada (Articulo

Códiso Penal)

192 del

J.

Ac'tividades sexuales remuneradas con personas menores de edad (Artículo 193 del

Código Penal)

Producción de pornografia de personas menores de edad (Artículo 194 del CÓdigo

Penal).

Ehib¡c¡ones obscenas (Artículo 195 del Codigo penal)

5.2. Dispos¡c¡on6 comune€ a los deliios sexualos

5.2.1. Régimen dé la acción penal

Do€frinariamente, los delitos por su forma de persecuc¡ón pueden ser: delitos de acc¡ón

pública, de acc¡ón privada y de acc¡ón m¡xtia.

Los de acción pública son los que pers¡gue el Estado, en virtud de la denunc¡a del

agraviado, de cualquier ciudadano o de la intervención del M¡nisterio Públim. En los

delitos de acción privada, es el sujeto pasivo del delito el único que puede perseguir y

sanc¡onar el delito a través de la querella. En los de acc¡ón m¡xia, su naturaleza iurídica

es de acc¡ón privada pero el ejercic¡o procesal es públ¡co; basta la s¡mple denunc¡a de

la ofend¡da y/o de su representante legal para que se inicie el proceso respec*ivo, sin

neces¡dad de fomal¡zar la acusac¡ón; también puede seguirse s¡n su intervencón. Es

aqui donde puede ¡niciars€ proceso por los delitos de v¡olac¡ón, estupro, abusos

deshonestos o rapto.



Excepcionalmente, los delitos de accón mixta pueden conveftirse en delitos de acción

prlblica, si se dan los s¡gu¡entes supuéstos:

- Si la agraviada carece, por su edad, de capac¡dad de ejercicio para acusar, o no

tiene representante legal.

- S¡ el del¡to es mmet¡do por su representante legal, padre, madre o tutor'

- En caso de violación o abuso deshonesto violento, s¡ la v¡ct¡ma es menor de 15 años

o se encuentra en s¡luación de trastomo mental (Artículo 197 del Código Penal)'

5.2.2. Perdón de la parb oúendida o su represenbnte legal

La ley regula el perdón de la ofendida como causal de extinción de la responsabilidad

penaly de la pena, en los casos que la m¡sma lo permite expresamente- El perdÓn de

la parte ofend¡da opera en los delitos de violación,

estupro, abusos deshonestos y rapto.

El perdón puede ser expreso o ptesunto. El primero consiste en otorgar el perdón

expreso de la ofend¡da o de su representante legal, pud¡endo el juez rechazar su

eficacia, ordenando fa continuacón delproceso o elcumplimiento de la condena, con la

¡nlervenc¡ón o solicitud del Ministeío Público, además la víc't¡ma debe ser mayor de

doce años (Artlculos 106 y 200 del Código Penal).
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\*¡r5-2-3- Penac acce6odas

A los responsables de los delitos a que se refiere el TÍtulo lll del Libm ll del CÓdigo

Penal se les impondrá además de las penas previstas en cada delito, las siguientes:

"1. S¡ el autor es persona extranjera se le ¡mpondÉ la pena de expubión del teritorio

nacional, la que se ejecutaÉ inmediatamente después que haya cumpl¡do la pena

principal-

2, Si el delito es cometido por una persona iurídica, además de las sanc¡ones aplicables

a los autores y cómpl¡ces, se ordenaÉ la cancélacón de la patente de comercio, así

como la prohibición para eiercer aciiv¡dades comerciales por un período equivalente

al doble de la pena dé prisión impuesta.

3- Si el autor comete el delito en abuso del e¡ercicio de su profes¡ón, se le ¡mpondrá la

inhabilitación especial de proh¡bición de eierc¡cio de su profesión o ac-tividad por

un período equivalente al doble de la pena de pris¡ón impuesta.

4. Coniuntamente con la pena principal, se impondé la de inhab¡litiación espec¡al

cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del e¡erc¡c¡o o con ¡nfraccón de

los deberes inheren¡es a una profesión o ac{ividad".

5.2.4. Penas para cómpl¡c6

Los ascendientes, tutotes, protutores, albaceas, maestros o cualesquiera otras

personas que, @n abuso de autoridad o de confianza, cooperen como cómplices a la

perpetrac¡ón de los delitos de üolacón, estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupcón
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de menores o delitos contra el pudor, serán sancionados con las penas que

coñesponden a los autores-

Asimismo, el inciso 5o. del Articulo 56 del Cód¡go Penal, y el ¡nciso 30. del A¡tlculo 274

del Cód¡go C¡vil, estipulan que eljuez, dentro del proceso, debe ordenar la pérdida de la

patria potestad, trtela o profutela, en el caso de que el actor sea el padre o encargado

de la custod¡a de la menor.

5.3. La violac¡ón

Se deriva de la palabra violencia, que significa situac¡ón o estado c€ntraÍio o naturaleza

o índole. Ejecuc¡ón forzosa de algo, con independencia de su legal¡dad o ilic¡tud-

Es tener acceso camal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o grave

intimidac¡ón o, en todo caso, s¡ es menor de 12 años, en que carece de

d¡scem¡miento para consent¡r un aclo de tal trascendencia para ella.

Desde el punto de vista legal, Ia v¡olación se ¡ntegra: yac¡endo con muier en cualquiera

de los siguientes casos: l) Usando de violencia sufic¡ente para conseguir su propósito,

2) aprovechando las circunstanc¡as, provocadas o no por el agente, de encontrarse la

mu¡er privada de razón o de sentido o incapac¡dad para resist¡r, 3) en

todo caso si la mujer fuere menor de doce años.
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El bien juríd¡co objeto de la tutela penal en este delito concieme ptimord¡almente a la

liberlad sexual contra la que el hecho ¡mpuesto por la violenc¡a constituye el máximo

ultraie, ya que el violador realiza la fom¡cac¡ón por med¡o de la fuer¿a material en el

cuerpo de la ofendida.

En la leg¡slación guatemalteca están claramente defin¡das dos modal¡dades de

violac¡ón; la común, o sea la ejecutada en todo caso mediante v¡olencia, y la

denom¡nada doctr¡nalmente v¡olación presunta o delito equiparado a la violación,

cons¡stente en el acceso camal con personas ¡ncapaciiadas para res¡stir el acto por

enfumedades de la mente o en el cuerpo, por su edad, o por semejantes condiciones

de indefensión-

5.3.1. Elomentos

Acción de yacer con mujer: yacer consiste en una relación sexual usando violenc¡a,

independ¡entemente de su pleno agotam¡ento fisico o que el acto haya sido

intenumpido; con ¡ndependencia, el momento consumativo entonces es el de la

penetración viril, no ¡mportando incluso que después de ella la muier se abandone.

La acción deber ser violenta: el elemento fundamental del delito es la violencia,

pudiendo ser física o moral. La violencia fis¡ca es la fueza material que se emplea para

cometer el hecho. La violencia moral, consiste en la ¡ntimidación, o sea causar o

imponer miedo en el ánimo de una persona o causarle una perturbación angust¡osa por

un riesgo o mal que redmenG amenace o se f¡nja. En la violac¡ón puede consistir én

11
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constreñim¡entos psicológ¡cos, de ial manera que por el temor que causan imp¡den Uk-;7

res¡stenc¡a de la vlclima.

5-3-2- Sujetos dél del¡to

Suieto aclivo, es s¡empre un hombre, pero no se descarta la pos¡bil¡dad de que una

mujer pueda actuar como tal (Atículo 36 del CÓdigo Penal).

Suieto pasivo, @nfome a la tendenc¡a de la ley penal guatemalteca, tendrá que ser

siempre una mujer, no ¡mportando que sea mayor o menot de edad, casada, soltera,

viuda o prostituia.

El Código Penal en sus Artículos 173 al 174, establece claramente lo s¡guiente:

?rtículo 173: Molac¡ón) Comete delito de violación quien yaciere con muier en

cualquiera de los casos s¡gu¡entes: usando v¡olencia, aprovechando las ci¡cunslancias,

si la mujer fuere menor de 12 años'.

"Artículo 174. (Agravación de la pena). La pena a imponer por los delitos enunciados en

los artículos anteriores, se aumentará en dos terceras partes en los siguientes casos:

lo. Cuando la conducta se cometa por la acc¡ón conjunta de dos o más personas.

12



Cuando la víct¡ma

enfermedad, estar

pñvada de libertad.
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sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de

en s¡tuac¡ón de discapacidad fis¡ca o mental, o por encontrarge

3o. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustanc¡as alcohólicas, narcóticas o

estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la

salud de la persona ofendida o alteren su capac¡dad volitiva.

40. Cuando se cometa en @ntra de una mujer en estado de embarazo o cuando se

produzca d¡cho estado como @nsecuencia del delito.

50. Cuando el autor fuere pariente de la víclima, o responsable de su educac¡ón,

guarda, custod¡a, cu¡dado, tutela, o sea el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex

conviv¡ente de la víctima o de uno de sus padentes dentro de los grados de ley.

60. Cuando a consecuenc¡a de la condu€fa, el autor produjere contag¡o de cuahu¡er

enfemedad de transm¡sión séxual a la víc't¡ma.

70. Cuando el autor fuere un func¡onario o empleado público o un profesional en el

eiercicio de sus funciones'.

En este capitulo se analizó todo lo .elac¡onado a la tipificación de los delitos y las penas,

específicamente en lo que se ref¡ere a los delitos de v¡olac¡ón, la postitución la trata de

personas y la facilitación o promoc¡ón para la prostituc¡ón; mismos que en estos tiempos
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se han incrementado debido a muchas situaciones. Y por lo mismo es imporianté 5ü

estudio.

El Artículo 28 dé la Ley contra la Violenc¡a Sexual, Explotac¡ón y Trata de Personas,

est¡pula: "Quien, con violenc¡a fís¡ca o psicológica, tenga accéso camal vía vag¡nal, anal

o bucal con otra persona, o le ¡ntroduzca cualquier parte del cuerpo u objetos' por

cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introduclrselos a sí mismá'

será sancionado con pená de pris¡ón de ocho a doc€ años.

Siempre se @mete este delito cuando la víctima sea una peEona menor de edad' o

cuando sea una peFona con incapacidad volitiva o cognit¡va, aún cuando no medie

violencia física o psicológica.

La pena se impondrá s¡n periuicio de las penas que puedan coíesponder por la

comis¡ón de otros delitos".

5.3.3. Anál¡sis juríd¡co docainario

La v¡olac¡ón es un delito sexual cuya acción cons¡sle en el acceso camal llevado a cabo

en c¡rcunstanc¡as tipificadas por la ley. Por eiemplo, cuando se usare fueza o

int¡midación, cuando la persona violada se hallare privada de sent¡do' cuando se

abusare de su enajenación o bien al tratarse de un menor.

Sujeto pasivo del delíto de v¡olaciÓn puede serlo tanto un hombre como una mujer.

Asimiimo, la condición de cónyuge tampoco excluye la posible existencia de un delito

14
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de violación. El delito de v¡olación concune con frecuencia unido a otros delitos como el

de homicidio o el de lesiones.

"La violación es un delito conta la libertad sexual, en que el sujeto pasivo, puede serlo

tanto el hombre como una mujer, y cuya accón consiste en una conjunción camal

conseguida de cualqubra de las formas que se expresan ope legis (en la ley)"53.

En su acepc¡ón más ampl¡a, consiste en el ac@so camal logrado contra la voluntad de

la víclima,

Canara, los s¡tua "entre los delitos que ofenden a la persona, y bajo eltítulo de los que

atacan la pudic¡a individual. La carac{erlst¡ca de este delito es el acceso cárnal obtenido

c¡n el uso de violencia verdadera o presunta'r.

La Ley contra la V¡olenc¡a Sexüal, Explotación y Trata de Personas, lo sih.la entre los

delitos de violénc¡a sexual t¡pificando la violación en el Artículo 28 de la ley antes

mencionada, impon¡endo una pena de ocho a doce años de pr¡sión'.

El Artículo 30 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas,

contiene la agravación de la pena, esl¡pulando: "La pena a imponer por delitos

enunciados en los Artlculos anteriores, se aumentará en dos terceras partes en los

casos s¡guientes:

1o. Cuando la conducta se cometa por la acción conjuntia de dos o más personaa.

20. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de

'r ¡undación tomás Moro, Ob. Cit, pág. t000.r Sant¡ Melem¡tdq Ob. Cit., pág. 268.
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enfermedad, estar en situación de d¡scapac¡dad fisica o mental, o pot en@ntrarse

privada de l¡bertad.

30. Cuando el autor ac'tuare con uso de amas o de sustanc¡as alcohólicas, narcóticas o

eslupefacientes o de otros inshumentos o susianc¡as que lesionen gravemente la

salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva.

40. Cuando se comeia en mntra de una muier en estado de embarazo o cuando se

produzca dicho estado como consecuencia del delito.

50. Cuando el autor fuere pariente de la vic,tima, o responsable de su educación,

guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge, excónyuge, conviviente o

exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley.

60. Cuando a consecuenc¡a de la conducta, el autor produjere contagio de cualqu¡er

enfemedad de transm¡sión sexual a la víctima.

70. Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el

eiercic¡o de sus funciones".

Conforme él Artículo en referencia se impone una pena mayor cuando se consuman

hechos graves que merecen una mayor sanc¡ón, por lo que la ley considera los siete

incisos menc¡onados anteriormente como agEvac¡ón de la pena, por considerar que el

delito se cometió en circunstancias en las que se hace padecer a la persona en un

grado mayor-

16
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5-¡1, El ADN como idenüficación forense

La medicina forense utiliza técnicas desanolladas en el curso de la investigación sobre

el ADN para identif¡car delincuentes. Las muestras de ADN tomadas de semen, piel o

sengre en el escénar¡o del crimen se comparan con el ADN del sospechoso; el

résuÍrado es una prueba que puede utilizarse ante los tribunal6.

"Pruebas de ADN, utilizac¡ón de restos orgánicos para identificar el ácido

desoxirribonucleico (ADN) de una persona. Se ha realizado un buen número de pruebas

cientlficas que prueban que el ADN es ¡a base de la herencia, entre las que se pueden

deslacar:

a) En el proceso nomal de reproducc¡ón celular, los cromosomas (estructuras con

ADN) se dupl¡can para proporcionar a los núcleos hüos los mismos genes que la

élula madre;

b) Las mutaciones provocadas se producen por una alteración de la estructura del ADN

que t¡enen como efecto una grave alteración de la descendencia de las élulas

afecladas'tr:

Las huellas de ADN se utilizan por la pol¡cía para ¡dentificar a sospechosos de un delito.

Una muestra de fluidos o de te¡ido de un imputiado puede compararse con la

encontrada en el escenar¡o del cr¡men.

'r Enciclopedia Encafa 2004. Micmsoft Co¡poration. Ácirlo desorirribonücléico.
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El uso cada vez mayor de evidencia ADN en los casos penales da a las víctimas una

nuéva esperanza de poder llevar a los delincuentes a la justicia.

La evidenc¡a ADN se encuenÍa en materiales biológicos, tales como la sangre, la

saliva, el sudor, la or¡na, el tei¡do cutáneo, y el semen. Potenc¡almente, se puede

encontrar el ADN del autor del delito en e¡ cuerpo de la víct¡ma (incluso deba¡o de las

uñas), su ropa, colillas de c¡garrillos, vasos, muebles, armas, sogas u oiros arlícu¡og

usadgs para atar a las víctimas. Cualquier cosa que el del¡ncuente toque podria llevar

evÍdencia ADN.

La evidencia ADN nomalmente se recopila en la escena del delito por invest¡gadores

capac¡tados quienes aseguran la ev¡dencia para que no se contamine. El primer oficial

del orden público en llegar a la escena es el responsable de proteger la evidencia

potencial contra la contam¡nac¡ón hasta que lleguen los invest¡gadores.

La ev¡dencia ADN que sea colecc¡onada en la escena del delito puede contaminarse si

llega a contactiarse con eIADN de otra persona. Ad¡c¡ona¡mente, eIADN puede dañarse

deb¡do al calor, la humedad, los microbios y olras cond¡c¡ones ambientales. Por eso es

importiante recolectar, trasladar y almacenar de manera ¡dónea cualquier elemento de

evidencia que pueda contener ADN.

La recopilación de eüdenc¡a ADN en los casos de agresión sexual a menudo se realiza

en un hospital u otro centro médico por un profesional capacitado que se denomina una

enfermera examinadora de agresión sexual o un exam¡nador forense de agresión

sexual. Si no eslá d¡sponible ninguno de ellos, otro profesional médico realizará el
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examen y recolectará la evidencia. La coleccón de la evidencia nomalmente no causa

dolor El profesional que realiza la recopilación de la evidencia podrá tomar muestras

pequeñas de tejido, pelo, o fluidos corporales.

En las investigaciones de agresiones sexuales, es posible que las autor¡dades pidan

una muestra de referenc¡a de toda p€rsona con quien la víctima tuvo relac¡ones

sexuales consensuales dentro de las últimas 72 horas. Una muestra de ADN tambén

se le toma a la víctima de la agresión o violac¡ón, para que el personal de laboratorio

pueda comparar el ADN de la víctima del ADN del agresor.

Los oficiales del orden público cotetan los perf¡les ADN recopilados en la escena del

del¡to con perfiles ADN de sospechosos para ver si cuadran. También pueden cote.¡ar

perfiles de fuentes desconocidas (ADN proveniente de donadores no identmcados que

se recopilan en la escena del delito) mn los pertiles ADN de delincuentes condenados

al ul¡l¡zar e¡ s¡stema nac¡onal de base de daios.

Conservar la eüdenc¡a de ADN puede ser muy importante en casos de agres¡ón

sexual, especialmente los casos en que el del¡ncuente es desconoc¡do. Las vlct¡mas

deben hacer lo máximo para guardar cualqu¡er cosa que pueda llevar el ADN del

delincuente. Las víctimas de agres¡ón sexual no deb€rían bañarse o tomar duchas, usar

el excusado, cambiar la ropa, peinarse el cabello, limpiar el área donde se perpetró el

delito, o mover o manejar ninguna cosa que el delincuente puede haber tocado. Aún si

la víctima todavla no ha decid¡do va a denunciaÍ o no el delito ante la policía, mantener

la evidencia segura contra el daño meiorará las posibilidades que pueda ser analizada

en una fecha futura.
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La ev¡denc¡a ADN puede ser clave en identificar al autor de una agresión sexual cuando

el aulor es desconocido. Se utiliza tanto para comprobar que tuvo lugar el aclo sexual

como demostrar que el reo es el donador de los materiales biológicos que se dejaron en

el cuerpo de la víclima-

La evidencia ADN no es tan út¡l en los casos en que el delincuente y la víct¡ma se

conocen. En esos casos, puede que el reo no n¡egue que tuvo lugar el acto sexual, pero

a menudo argumenlará que la vfctima consintió en hacer el ac1o. La documentáción de

lesiones puede ser de impoftancia particular en tales casos.

5.5- La cr€eción dél Archivo de ADN

El Sistema Comb¡nado del índice ADN, es una heramienta poderosa que ut¡l¡zan los

c¡entífcos forenses para proporc¡onar a los invest¡gadores penales pistas y otros datos

con fines de ayudarlos a solucionar delitos. Estos son arch¡vos que adiuntan cada vez

que toman muestras de ADN, por lo que la base de datos es importante para el

esclarecimiento del hecho delict¡vo.

Los Sistemas Combinados de fndices de ADN, es un archivo de bases de datos

eslaiales y locales y contiene perfiles ADN tomados a delincuentes mnoc¡dos y los

deienidos por aclos del¡ctivos, y la ev¡dencia ADN provenientes de las escenas de

delitos.
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Los laborator¡os forenses en todos los 50 estados de los Estados Un¡dos de América,

pueden entrar al Sistema Combinados de indices de ADN, teniendo los perfiles de ADN

como la evidencia que se encontró en las escenas de delitos. Entonces, pueden buscar

y encaiar los perf¡les ADN de los delitos baio investigac¡ón mn ¡os perfiles ADN ya

entrados en las bases de datos por delitos anter¡ores.

Estos sistemas también pueden encajar el ADN recopilado de escenas de delitos

diferentes, ayudando en la identifcac¡ón de delincuentes en serie, así como los perfiles

ADN de restos humanos no idenlificados con perf¡les ADN de personas desaparec¡das

o sus familiares cercanos.

Cada perfil ADN contenido en el sistema contiene infomación acerca del laboratorio

ADN que entró el perfil, un número identificador de la muestra de ADN, y el perf¡l ADN

m¡smo. Aparte del perfil ADN, el sistema combinado no contiene n¡nguna ¡nformación

identmcadora, tales como nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, u

otro identificador personal. Los sistemas combinados tienen reglas estrictas que

protegen la privacidad individual. Los perf¡les ADN de las víclimas y otras muestras de

referenc¡a no se enaan en el s¡stema.

Gracias a la tecnología ADN cada vez más sof¡slicada, las autoridades del orden

públ¡co pueden solucionar más y más casos ani¡guos. Un caso puede cons¡derarse

'antiguo" cuando los ¡nvestigadores ya no pueden identificar sospechosos, y no tienen

más p¡stas de invest¡gacón. La metodología actual perm¡te que las auto.idades del

orden público generen perf¡les ADN a base de muestras de evidencia que en el pasado
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no se podían anal¡zar por ser demasiado v¡ejas, pequeñas o degradadas. Estos

avances, y el éxito comprobado de Sistemas Combinados, ha llevado a que las

sgencias del orden público en todo Estados Un¡dos vean de nuevo la evidenc¡a en

muchos cásos añtiguc para ver s¡ ex¡ste ADN que ahoÍa se puede analiza, para

óncájar el perfil con uno conoc¡do-

En Guatemala, el lnstituto Nac¡onal de C¡encias Forenses (ll\{AClF) no cuenta con

sistemas de coritrol y archivo de ADN, por lo que en muchas ocasiones se toma eIADN

del supuesto del¡ncuente, y al no enca¡ar mn el ADN encontrado en la víc'tima se le da

l¡bertad o se desecha la persecución penal, lo que resulia ilógico, porque puede ser gue

el del¡ncuente haya part¡cipado en la com¡s¡ón de un del¡to anteior, por lo que si

hub¡ese un arohivo se compararía una muestra @n otras que ex¡stieran en el archivo

para poder d¡lucidar un delito cometido con anterioridad.

La proposición del registro y control de ADN se basa en el archivo de cada muestra que

se tome al supuesto delincuente, para decid¡r si ha participado en del¡tos anteriores.

La observación de los hechos delincuenciales hace necesaria la creac¡ón del sistema

de control sobre delitos sexualés de su¡etos que podÉn actuar en serie en la com¡sión

de ilícitos y como consecuencia s€ provocar¡a la persecución penal a fin de llevarlos a

¡uic¡o oral y público para d¡luc¡dar su situac¡ón iuríd¡ca. Además este archivo pod¡la

ut¡lizarse en otros casos como homicidios, f¡liación, sustracción de n¡ños y otros.

talPara efec'to la propos¡ción lleva la reglamentac¡ón legal que obliga al lnstituto



Nacional de Cienc¡as forenses (lNAClF) a proporcionar evidenc¡a al M¡nisterio Públicd

cuando éste lo requ¡era en la investigación penal, cuando así lo pidan los fiscales' para

que el investigador tenga un asidero que de plena prueba en h investigación, y

presente la evidencia para llevar a iuicio al delincuente, lo que evitaría que personas

que han provocado hechos violentos y han re¡ncidido puedan quedar sujetos a la

¡nvest¡gac¡ón, pues de lo @ntrario se desvirtúa la invest¡gación realizada por el

Minislerio Públ¡co.

En inf¡nidad de casos el sujelo acf¡vo del delito queda en l¡bertiad por no haberse

probado el ilícito en virtud de no contar con el archivo corespondiente.

Entre las ventaias que tendría el archivo de ADN serían las s¡guientes:

Una efect¡va persecución penal.

ldentificar al delincuente en delitos cometidos con anlerior¡dad.

Tener evidencia eficaz.

Llevar a ¡uicio al suieto act¡vo con suficiente prueba cbntif¡ca.

Buscar la condena del delincuente.

Tener la prueba suficiente para condenar.

Consolidar el s¡stema de ¡ust¡cia penal.

Hacer efecliva la pers€cución penal.

Al sujeto activo del delito de violación será necesario hacer los exámenes de ADN y

archivár los resultiados en el s¡slema de control, lo que dará lugar para que el archivo de



conüol y rcg¡stro, tenga un expediente para tener @nocim¡ento de los hechos

cometidos por el del¡ncuente con anterioridad, y proporcionar la ayuda necesaria para

que el fiscal investigador se apoye en evidencia científ¡ca para hacer efectiva la

invest¡gac¡ón-

"Por archivo hemos de entender el lugar donde se custodian documentos"s.

'Archivo es el lugar donde se guardan documentos, lugar secreto y reservado, depósito

de cosas importantes o curiosas"57.

Por lo tanto archivar es poner o guardar algo en un lugar seguro. Ordenar antecedentes

y documentación de toda clase, para custodia o consulta.

Asim¡smo es el lugar donde se conservan ordenadamente documentos, escrituras,

expedientes. Conjunto de tal documentación. Los archivos pueden ser particulares,

notariales, municipales, provinciales, gene¡ales, de los tribunales, entre otros.

En sí el archivo constituye un lugar donde una persona se encarga de custodiar las

cosas guardadas, las cuales son de importanc¡a para la instifuc¡ón a que pertenece.

En una época, el mane¡o de documentos s¡gnmcaba el almacenam¡ento, recuperac¡ón y

protección de papeles comercia¡es, institucionales, etc-, básicamente era el arch¡vo-

Hoy, por supuesto, el manejo de documenlos incluye no sólo elarchivo, s¡no tambén el

tu Fundación Tomás Moro, ob. cit., pág. 69.
5? Sopena, Ramón. ob. ciL, pág. 330.
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control, la utilización, la creac¡ón y la d¡sponib¡lidad final de los mismos. El maneio y

control de documentos, asi como el sistema requerido para su archivo, no constituye

responsábil¡dades que géneft¡lmente se puedan asignaf a personas o departamentos,

ya que es ¡nd¡spensable para qu¡en maneja documentos comerc¡ales o de cualqu¡er otra

índole tener conocimientos básicos sobre el s¡stema y proceso de archivo, manejo y

contral de documentos, y estar conciente de la importanc¡a del co¡recto contro¡,

creac¡ón, utilizac¡ón, almacenamiento, protección y d¡sposición f¡nal de ellos.

Elmanejo general de documentos es básico para el buen funcionamien¡o de una

institución.

Cuando se decide tener documentos institucionales se deben tomar las med¡das

necesarias para guardarlos y protegerlos durante el t¡empo de vida út¡l. Cualquier

documento que se retenga debe ser guardado adecuadamenie para poder localizado

con rapidez cuando ae necesite, y de tal manera que esté siempre debidamente

protegido.

Esia distinción que con intu¡ción, más que precis¡ón, ex¡ste entre los registros

adm¡n¡strativos o archivos y los registros juríd¡cos. De ahí que se haya intentado una

definic¡ón diciendo que es aquella institución que se real¡za con el fin de tener ordenada

la documentac¡ón cuando sea requerida, siendo éstos registros públicos y privados, son

públicos cuando la persona común tiene acceso a éstos, y son privados cuando

solamente determ¡nadas personas pueden acceder a los mismos, @ncibiéndose como

finalidad primordial la seguridad del tráficojuríd¡co.
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Roca Sastre la defne como 'aquella ¡nstituc¡ón iurid¡ca que, destinada a robustecer la

seguridad jurfd¡ca, t¡ene por objeto la registraciÓn de los documentos, asl como las

Gsoluciones judiciales o d¡alqu¡er otro documento que pueda servir en un

procedim¡erito, constituyendo la seguridad del tláfico juríd¡co, y en otras el obieto' que

es la inscripción de los actos o hechos"s8.

Son ¡mportanies los reg¡st¡os de las ¡nstituciones para resguadar y comunicar la

¡nfomación d¡aria; y, deben ser creados, almacenados y ut¡lizados de acuerdo con los

princ¡p¡os del buen manejo de documentos.

53 Fund¿ciónTorrág Moro. oh cit. pág. 8J8.
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2

CONCLUSIONES

El alcance actual de la ¡nvestigación c¡entífica de muestras en todo proceso penal,

sé tórna deficienie y no la hace objetiva cuando se lleva a cabo las diligencias de

investigac¡ón crim¡nal en autores de delÍtos de vio¡ac¡ón, en el sentido que

actualmenle los peritajes en ADN (ácido desoxirribonucleico) no reflejan una ceTteza

p¡ena, por ello los jueces no la valoran generando así una duda razonable, que es

una áprovechada éstrategia en cualqu¡er defensa penal.

Una vez desarrollada plenamente la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico),

ocurre que el noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento (99.99%)

constituye ¡a prueba más eficaz en el expertaje forense para la averiguac¡ón de la

verdad, durante la ¡nvestigación criminal de los delitos de violación; sin embargo la

base de datos no existe.

3. Actualmente se ven truncadas muchas investigaciones porque los invesiigadores o

peritos forenses no cuentan con tecnología hábil y no existe un arch¡vo o base de

datos de ADN (ác¡do desoxirribonucleico) de criminales o delincuentes habituales,

con el que se llegarían cotejar muestras en crimen sexual.

4. La recolección de indicios en la escena del crimen o cuerpo del delito; tiene una

significativa connotación jurídica y objetiva, ya que el peritaje forense de ADN

(ácido desoxirribonucle¡co) como prueba aporta una alta ef¡cac¡a en toda

investigación criminal; sin embargo la base de datos no existe.

5. Dentro de la Cjenc¡a Forense moderna el experiaje de ADN (ácido

desoxirribonucleico) se considera que es una de las pruebas más certeras; ya que

el investigador obtjene, embala, analiza y dictaminará con muestras en bases de

datos; y será en un juicio durante el desarrollo del debate oral y público, que el

Tribunal de Sentencia Penal daé valor probatorio obteniéndose como resultado
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una sentencia condenatoria o absolutor¡a; s¡n embargo, no es posible contar con

esta prueba en la mayoría de los casos.
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RECOMENDACIONES

Los peritos forenses encargados de una investigac¡ón criminal deber ser

capaciiados por el lnstituto Nacional de Ciencias Forenses en iecnoiogía,

herramientas y conoc¡mientos actualizados para que modernicen el

proced¡miento de investigación, con el fin de obtener óptimos resu¡tados en todo

peritaje que se realice a efecto de que se proporcionen los elementos de

convicción más objetivos para su valoración en el proceso penal guatemalteco.

Es necesario crear una base de datos, por el lnstituto Nacional de Ciencias

Forenses, cuyos archivos d¡gitales de ADN (ácido desoxirribonucleico), sea

capaces de identificar evidenc¡as tomadas de escenas del crimen con muestras

de delincuentes reg¡stradas por de¡itos de violación en el que hayan sido

partícipes, cómplices o autores del delito.

El Congreso de la República de Guatemala debe crear una normativa que tienda

a ser ley general o reforma de la ley procesal penal, a efecto que con la misma

se cumpla con éste tipo de prueba para que sea considerada legal Ia práctica de

la prueba de ADN (ácido desox¡rribonucleico), con el objetivo de perseguir

penalmente al sujeto activo (autor, partícipe o cómplice) del delito de violación.

4. El lnstituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, .lNAClF-, como único

ente de llevar a cabo todo tipo de investigac¡ón científica forense, sus peritajes

de ADN, deberán ser considerados pruebas fidedignas que tiendan a que la

averiguación de la verdad histórica en la comisión de del¡tos de violación de

cualquier persona determinen sólidamente qu¡én fue el culpable de cometerlo.

5. El expertaje de ADN (ácido desoxirribonucleico), al ser una prueba objetiva tiene

por objeto esclarecer la averiguación de la verdad, sin importar al perito su
' 

resultado, ya que el mismo solo lo coteja; pues será el Tribunal de Sentencia el
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encargado de dar valor probatorio y producirá Ia prueba en el debate reflejada en

la sentencia penal correspondiente.

90



1.rjll¡lil:;'^'1,\

li; sÉt¡¡r¡f¡::

k-:lBIBLIOGRAFíA

ACHAVAL, Alfredo. ilanual de medicina legal práctica forcnse. Ed. Aberlardo Perrot,
Buenos Aires, Argentina, 2000.

ANTÓN MITERMAIER, Kail Joseph. Trat¡do de la prueba en materia criminal. Ed.
Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998.

ARANGO ESCOBAR, Julio Eduardo. lleiodologia do la ¡nvasügac¡ón cÍm¡nal y
derechoe humanos" Editado por el Programa de Dinamarca Pro'Derechos
Humanos para Céntroamérica. Guatemala, 2001.

BARRIENTOS PELLECER, César Ricardo, Orientaciones básicas para la apl¡Gac¡ón
dol Cód¡go Procesal Pénal. Editado por la Corte Suprema de Just¡c¡a.
Guatemala, 1995.

BARRITA LÓPEZ, Femando A. Manual de criminología- Ed. Ponúa, México, 1996.

SENTHAM, Jeremías. Tratado de las pruebas jud¡ciales. Ed. Ediciones iuridlcas
Europa-América. Buenos Aires, Argenlina, 1979.

BINDER BARZIZZA, Alberto M. lntodrcción al derucho procesal psnal. (s.e.).
Argentina, 1994.

BINDER, Alberto. Seminarios de prácüca juridica. Editado por el Organismo Judicial,
San Salvador, el Salvador, 1999.

BONILIA, Carlos E- L¿ péricia en la invesügación- Ed. Universitaria, Buenos Aires,
Argentina, 1996.

CABANELT AS, Guillermo. Dicc¡,onario Enciclopéd¡co da deÍrcho usual. Ed. Heliasta
S.R.L., Buenos A¡res, Argentina, 1989.

CABRERA ACOSÍA, Benigno Humberto. Teofa gene¡al del ptoceso y de la prueba.
Ed. Ediciones Jurídicas Gustavo lbáñez, Bogotá, Colombia, 1996.

CAFFERATA NORES, José l. Temas de derecho procesal penal. Ed. Ediciones
Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998.

CAFFERATA NORES, Jose l. L¡bertad probatoria y érclusionéa probatorias. Ed.
Ed¡c¡ones Depalma- Buenos Aires, Argeniina, 1997.

CARRARA, Francesco. Programa de derEcho crim¡nal. Ed. Temis. Bogotá, Colombia,
1998.

9l



Corte Suprema De JustÍcia. Manual deljuez. Editado por la Corte Suprema de Justicia
Guatemala, 2002

DEVIS ECHANDiA, Hernando. Noc¡ones generales del derecho procésal civ¡|. Ed.
ABC, Bogotá, Colomb¡a, 1976.

DOMíNGUEZ RUIZ, Jorge Francisco. Anális¡s del procedimiento preparator¡o y la
aud¡encia oral en la etapa intermedia y el debate. Ed. Ediciones y Serv¡cios,
Guatemala, 1999.

FLORIÁN, Eugenio. Elementos del derecho procesal penal. Ed. Temis, Bogotá,
Colombia, 1976.

Fundación Tomás Moro. Dicc¡onario jurídico Espasa. Ed. Espasa Calpe, S.,A., Madrid,
España, 1999.

GÓMEZ ORBANEJA, Em¡l¡o y Vicente Herce Quemada. Derecho procesal penal. Ed.
Artes gráficas y Ediciones, S.A., lvladrid, España, 1976.

GONZÁLEZ DE LA VEGA, René. La investigación criminal. Ed. Porrúa, México, 1999.

LÓPEZ M., Mar¡o R. La práctica procesal penal en el procedimiento preparatorio.
Ed. Ediciones y Servicios, Guatemala, 2000.

PRIETO CASTRO, Leonardo. Derecho procesal civ¡|. Ed. Ediciones Españolas,
Madrid, España, .1964.

REYES, Sergio. La prueba de ADN sin contradicc¡ón. Ed. Ediciones Científicas.
Argentina.2000

REYES CALDERÓN, José Adolfo. Manual de criminalística. Ed. Corporación de
Profesionales en Criminalíst¡ca, Guatemala, 1995.

ROCHA REYES, Adalberto. ADN meior altemativa. Ed. Ediciones Nuestro Mundo.
Costa Rica. 2001.

SOPENA, Ramón. D¡ccionar¡o enc¡c¡opéd¡co ilustrado Sopena. Ed. Sopena.
Barcelona, España, 1982.

WALLACE, Douglas C Fragmento de función normal y patológica del ADN
m¡tocondrial. Ed. Edic¡ones California. Esiados Un¡dos, 2000.

Legislación:

Constitución Política de la Repúbliea de Guatemala. Asamblea Nacionai
Constituyente, 1986.



Cód¡Eo Penal, Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 17-73.

Ley O¡gánica del Ministe¡io Público. Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala,
Decreto Número 40-94.

Ley del Organismo Judicial. Congreso de la República de Guatemala, Decreto
Número 2-89.

Ley órgánica del lnsütuto Nacional de Ciencias Folenses de Guatemala. Congreso
de la República de Guatemala, Decreto Número 32-2006.

Ley contra la V¡olenc¡a Sexual, Explohc¡ón y Traia de PéEonas. Congreso de la
República de Guatemala, Decreto Número 9-2009.

93


