
Antropología forense

La antropología forense es una disciplina de la 
antropología física y biológica que, a su vez, es una de las 
ramas principales de la antropología general. En el ámbito 
de las ciencias forenses, la antropología es relativamente 
nueva en el contexto latinoamericano, ya que es a partir 
de los años 80 que se inician las primeras investigaciones 
en países como Argentina, Chile, Guatemala y Perú. Es en 
Estados Unidos a �nales del siglo XIX y sobre todo, en la 
primera mitad del siglo XX que la antropología forense va 
adquiriendo la metodología y estructura que la convierte 
en una de las disciplinas forenses más importantes en 
aquel país. Para Stewart (1979), la antropología forense es 
la brecha de la antropología física, que con propósitos 
forenses trata con la identi�cación de restos que están 
más o menos esqueletizados, que se sabe o se sospecha 
que puedan ser de origen humano. La disciplina se apoya 
de elementos como el sexo, edad, ancestría (etnia), 
estatura y todas aquellas características del individuo que 
puedan llevar a su reconocimiento.

En Latinoamérica, a partir de la práctica antropológica 
forense se desarrollan métodos y técnicas propias, y se 
empiezan a de�nir los peritajes antropológicos de 
carácter forense en restos óseos humanos; tomando en 
cuenta su entorno (o contexto) e incluyendo su 
identi�cación, causa y las circunstancias de la muerte 
(Rodriguez Cuenca, 1994).

Las de�niciones de la antropología forense son tan 
variadas como autores en la materia. Sin embargo, se 
puede proponer una de�nición construida con la 
experiencia que Guatemala ha adquirido en la materia 
desde los años 90, la que propone que la antropología 
forense es la aplicación de los conocimientos de la 
antropología física en la investigación de restos humanos 
en distintos grados de esqueletización y que presentan 
distintos fenómenos cadavéricos, con el objetivo de su 
identi�cación a través del per�lamiento osteobiológico, y 
determinar la causa, así como las circunstancias de la 
muerte, tomando en cuenta no solo los restos humanos, 
sino el contexto espacial y temporal inmediato que los 
rodean. La antropología, se convierte en forense al estar al 
servicio de un sistema de justicia en la investigación 
criminal. También se apoya por otras disciplinas de la 
antropología general, como la antropología social y la 
reconstrucción del contexto sociocultural que rodea un 
posible hecho delictivo.

Es importante resaltar que la antropología forense es de 
gran ayuda en la identi�cación de restos humanos en 
contextos de desastres masivos de carácter natural o 
accidental, en donde existe daño severo en los cadáveres, 
ya sea esqueletización parcial o completa, daño térmico, 
desmembramiento, aplastamiento, depredación por 
carroñeros o avanzados grados de putrefacción.  En tales 
situaciones se pueden aplicar métodos de investigación 
forense para determinar la identidad de los restos 
humanos. 
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El 26 de febrero de 2019, a las 20:00 horas se reportó la 
desaparición de Enllel Angélica Martínez Alonzo, de 18 
años. Por ello, se activó la Alerta Isabel-Claudina, 
mecanismo creado en Guatemala para la búsqueda 
inmediata de mujeres desaparecidas. 

A Martínez se le vio por última vez vestida con pantalón y 
blusa de lona color celeste, zapatos tipo botas de tacón 
color negro. Según los datos consignados en la alerta, sus 
características físicas eran: tez morena, cabello liso largo 
negro, ojos negros, cejas pobladas, nariz chata y una 
estatura aproximada de 1.60 metros.

Para ese entonces ya funcionaba en Guatemala el Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense, administrado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, así que 
posterior a la activación de la alerta, el 3 de marzo de 2019, 
la madre de la víctima brindó su muestra biológica para la 
obtención de ADN, la cual se almacenó para cotejar con 
posibles personas sin identi�car. 

El 12 de abril del mismo año, 55 días después de la 
desaparición de Martínez, entidades de socorro y la Policía 
Nacional Civil informaron del hallazgo de una mujer en 
estado de descomposición en el asentamiento Las Brisas, 
Villa Lobos I, zona 12 de Villa Nueva.

El cuerpo fue remitido a la morgue central del INACIF, en la 
zona 3 de la ciudad capital, pero debido al avanzado 
estado de descomposición no fue posible la identi�cación 
de los restos a través de huellas dactilares, es decir, por 
lofoscopía.

Dada la situación, se inició el trabajo multidisciplinario de 
los expertos forenses, el cual incluía una entrevista ante 
mortem y post mortem a los familiares para obtener la 
mayor información posible; médicos forenses, 
antropólogos forenses y peritos del Laboratorio de 
Genética unieron esfuerzos para coadyuvar con la 
identi�cación. 
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A partir de la década de los 80, el estudio del ácido 
desoxirribonucleico –ADN- ha generado una revolución 
en la identi�cación humana y sus diversas aplicaciones. En 
particular, el acoplamiento de tecnologías informáticas a 
los análisis genéticos ha permitido un desarrollo 
innovador en la investigación forense, siendo los bancos 
genéticos un ejemplo sobresaliente de este acoplamiento. 
Mediante esta herramienta, se han resuelto numerosos 
casos tanto criminales como no criminales, que 
previamente no pudieron ser resueltos mediante otras 
técnicas de análisis tradicionales. 

La implementación de un banco de datos genéticos, 
regulado legalmente y enmarcado dentro del sistema de 
gestión de calidad del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala –INACIF-, ha posibilitado la 
resolución de casos a nivel nacional e internacional. Esto 
ha tenido un impacto positivo también en casos 
humanitarios para la identi�cación de personas 
desaparecidas, brindando alivio y justicia a sus familias.

By the 80´s, the study of deoxyribonucleic acid –DNA- 
revolutionized human identi�cation and its applications. 
Subsequently, the incorporation of computer 
technologies to genetic analysis helped to develop 
forensic investigation in innovative ways, gene banks are a 
perfect example of this incorporation. Using this tool, a 
large number of criminal and non-criminal cases have 
been resolved, which cannot be resolved using other 
techniques.

The implementation of the legally regulated genetic data 
bank, framed within the INACIF quality management 
system, allows the resolution of national and international 
cases. Thus having a positive impact also in humanitarian 
cases for the identi�cation of missing persons, providing 
relief and justice for families.

 ABSTRACT

Cada una de estas capacidades se aplica en el ámbito 
forense y su utilidad varía según el tipo de caso que se 
aborda. En casos criminales, los bancos de datos genéticos 
permiten la identi�cación de individuos presentes en una 
escena de crimen a través de comparaciones exactas de 
per�les o por parentesco, así como detectar conexiones 
entre diferentes escenas del crimen basadas en la 
presencia de individuos en común. En casos no criminales, 
su aplicación es aún más extensa, abarcando la asociación 
por uniprocedencia de diversos restos humanos siendo 
útil en casos de cuerpos desmembrados, la identi�cación 
de personas desconocidas mediante familiares o muestras 
de referencia, resolución de casos de personas 
desaparecidas, identi�cación de cadáveres, 
establecimiento de vínculos �liales en casos civiles 
provenientes de juzgados de familia o niñez y 
adolescencia en los que se requiera análisis de paternidad, 
maternidad u otra �liación.

Implementación del Banco de Datos Genéticos de Uso 
Forense en Guatemala

El Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala inició operaciones 
formalmente en el año 2009, con la necesidad de registrar 
per�les genéticos obtenidos del análisis de casos 
solicitados por el Ministerio Público, Organismo Judicial y 
otras autoridades competentes, estableciendo así una 
base de datos genéticos incipiente. El INACIF recibió el 
software comercial denominado Sistema de Identi�cación 
de Desastres en Masa -M-FISys- (por sus siglas en inglés) 
(Cash y Hennessey, 2004), en el año 2012, y es en este 
momento en el cual la institución integró un banco de 
datos genéticos a través de un software especializado.  
Este software fue diseñado originalmente para el registro y 
comparación de per�les genéticos asociados a desastres 
masivos. Anteriormente demostró ser de gran utilidad en 
la identi�cación de restos humanos provenientes del 
ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos (Cash et al., 2003). 
Posteriormente, en 2014, el INACIF recibió la donación del 
software CODIS por parte del FBI, a través de la O�cina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y 
Cumplimiento de la Ley -INL- (por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose en el software de elección para la 
implementación del Banco de Datos Genéticos del INACIF 
por sus características de funcionamiento y desempeño.

Simultáneamente al registro de per�les genéticos dentro 
de un software especializado, a partir del año 2006, se 
aprobaron diversas leyes nacionales que reconocieron el 
valor de los datos genéticos como pruebas de carácter 
cientí�co para la identi�cación humana precisa. Entre 
estas leyes destacan el Decreto-Ley Número 106, Código 

Civil del Jefe del Gobierno de la República, Decreto 
Número 28-2010 Ley del sistema de Alerta Alba-Keneth 
del Congreso de la República de Guatemala, establecida 
para la búsqueda inmediata de menores de edad 
desaparecidos; el Decreto Número 9-2016 Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 
Número 44-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Migración y Decreto Número 
22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso 
Forense del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otras. Estas leyes proporcionaron un marco legal sólido 
para el Banco de Datos Genéticos del INACIF, y la mayor 
parte de las leyes involucradas regularon el registro de 
datos genéticos en casos no criminales. 

En Guatemala, el Decreto Número 22-2017, Ley de Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense y el Acuerdo 
CD-INACIF-38-2018, Reglamento del Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense, aprobados en 2017 y 2018, 
respectivamente, permitieron la creación formal de un 
banco de datos genéticos nacional, compuesto por tres 
bases de datos: la base de datos genéticos con �nes de 
investigación criminal, la base de datos genéticos con 
�nes humanitarios o civiles y la base de datos de calidad. 
Estas bases de datos se organizan  en categorías dentro de 
CODIS, como se muestra en la Tabla 1.

La base de datos con �nes de investigación criminal 
contiene per�les genéticos que se encuentran 
relacionados a hechos delictivos, mientras que la base de 
datos genéticos con �nes humanitarios o civiles incluye 
per�les genéticos procedentes de personas relacionadas 
con casos no criminales. Por último, la base de datos de 
calidad actualmente contiene per�les genéticos del 
personal del INACIF que tiene contacto directo con 
indicios, lo que permite detectar posibles 
contaminaciones y garantizar un control adecuado. Estas 
medidas legales y la implementación de un banco de 
datos genéticos han sido fundamentales para fortalecer la 
capacidad del INACIF en la investigación forense y la 
identi�cación humana certera.

Asimismo, el Acuerdo CD-INACIF-32-2018, Reglamento 
del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, permite la 
comparación de per�les genéticos entre determinadas 
bases de datos. Se puede realizar comparaciones de la 
base de datos genéticos con �nes humanitarios o civil 
dentro de la base de datos con �nes de investigación 
criminal, siempre y cuando se tenga un objetivo 
plenamente humanitario para la identi�cación de una 
persona. Sin embargo, la base de datos con �nes de 
investigación criminal no puede ser comparada contra la 
base de datos con �nes humanitarios o civiles, ya que esto 
constituiría una violación de principios bioéticos 

Como parte de las pericias se tomó una muestra de ácido 
desoxirribonucleíco -ADN- al cadáver y al ingresarlo en el 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, se encontró 
una coincidencia que permitió identi�car a Martínez y 
entregar los restos a su familia.

La licenciada Nancy Say, coordinadora del Banco, recuerda 
el caso como si hubiese ocurrido ayer. “Lo tengo tan 
presente porque fue la primera coincidencia en una Alerta 
Isabel-Claudina. Para nosotros, como peritos, es 
grati�cante encontrar resultados positivos porque 
sabemos que estamos ayudando a ponerle �n a esa 
incertidumbre y angustia de no saber dónde está el 
familiar”.

Bases de Datos del Banco

La Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense y su 
Reglamento, establecen tres bases de datos:

Base de datos genéticos con �nes de investigación 
criminal
Base de datos genéticos con �nes humanitarios o 
civiles y
Base de datos de calidad

Al 31 de agosto de 2023, las tres bases de datos 
almacenaban 46,492 per�les. Por medio del banco se ha 
coadyuvado a resolver decenas de casos, por ejemplo, en 
el ámbito criminal el mayor número ha sido por 
violaciones, femicidios y homicidios. 

En el humanitario se ha contribuido con la identi�cación 
de víctimas por quienes se han activado Alertas 
Isabel-Claudina, Alba-Keneth (Ley para búsqueda de 
menores de edad) y la identi�cación de cuerpos 
registrados como XX. 

Un Banco que brinda esperanza

Say recuerda el caso de una señora que en 2002 sufrió el 
secuestro de su hija en la ciudad de Guatemala. “En 2015 la 
señora se acerca al Ministerio Público mencionando que 
había visto en programas de televisión internacional la 
forma en la que investigadores forenses podrían ayudar a 
buscar a personas desaparecidas por medio del ADN. El MP 
entonces nos solicita tomarle la muestra y veri�car si en el 
Banco existe alguna coincidencia.”
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El Banco de Datos Genéticos es actualizado 
constantemente con las tomas de muestras que ingresan 
de personas vivas y fallecidas, así que, en casos como estos, 
se realizan búsquedas periódicas para veri�car si en algún 
momento se encuentra una coincidencia que permita 
ayudar a esas familias sumergidas en la incertidumbre al 
desconocer el paradero de su familiar.

Los peritos detrás del Banco

Guatemala cuenta con el Banco de Datos Genéticos para 
Uso Forense que es un referente internacional, pues 
trabaja bajo estándares de alta calidad. Signi�ca una 
herramienta fundamental para el esclarecimiento de casos 
en el ámbito criminal, no criminal y humanitario. 

Hoy, 14 peritos del Laboratorio de Genética trabajan en el 
Banco, poseen títulos de licenciatura como químicos 
biólogos, bioquímicos y microbiólogos, además ostentan 
maestrías en Ciencias Criminalísticas, Ciencias Forenses e 
Investigación Criminal. Han recibido capacitaciones en la 
materia en México, Estados Unidos, Colombia y España, 
entre otros.

Resultados del Banco de Datos Genéticos

A partir del año 2018, se inició activamente la 
implementación del Decreto Número 22-2017 Ley del 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Esto llevó a 
un aumento signi�cativo en la cantidad de casos 
analizados relacionados con familiares de personas 
desaparecidas, especí�camente dentro de las alertas Alba- 
Keneth e Isabel-Claudina, así como el análisis de cadáveres 
sin identi�car. Además, se comenzó a analizar casos 
criminales sin sospechosos, con la �nalidad de ingresarlos 
al Banco Genético para buscar posibles coincidencias 
entre distintas escenas de crimen.   

En el 2019 convergen dos eventos sumamente 
importantes. En primer lugar el Área de Genética del 
Laboratorio de Serología y Genética se acreditó bajo la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la calidad y 
con�abilidad de los análisis genéticos realizados. Por otro 
lado se produjeron las primeras coincidencias dentro del 
banco genético, lo que permitió la resolución de casos 
criminales y no criminales. 

En el primer caso resuelto, se inició con el ingreso al banco 
del per�l genético de una madre biológica que denunció 

 

la desaparición de su hija a través del sistema de alerta 
Isabel-Claudina. Algunos meses después, se ingresó al 
banco el per�l genético correspondiente a un cadáver 
femenino sin identi�car. Al comparar ambos per�les 
genéticos, se obtuvo una coincidencia por parentesco con 
la madre biológica indicada anteriormente. La 
probabilidad obtenida de �liación por maternidad entre la 
madre biológica y el cadáver sin identi�car fue de un 
99.999999%, lo que con�rmó la identi�cación después de 
realizar un cotejo de datos ante mortem y post mortem. 
Este suceso representó el primer caso exitoso resuelto a 
través del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense en 
Guatemala

Es importante destacar que este caso tuvo un impacto 
doble. Por un lado, cumplió un objetivo  humanitario al 
brindar el cierre y alivio a la familia de la víctima. Por otro 
lado, tuvo un impacto desde el punto de vista criminal, al 
haber identi�cado plenamente a la víctima, brindando 
información al Ministerio Público para el inicio de una 
investigación formal de femicidio.
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en una de las disciplinas forenses más importantes en 
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más o menos esqueletizados, que se sabe o se sospecha 
que puedan ser de origen humano. La disciplina se apoya 
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cuenta su entorno (o contexto) e incluyendo su 
identi�cación, causa y las circunstancias de la muerte 
(Rodriguez Cuenca, 1994).

Las de�niciones de la antropología forense son tan 
variadas como autores en la materia. Sin embargo, se 
puede proponer una de�nición construida con la 
experiencia que Guatemala ha adquirido en la materia 
desde los años 90, la que propone que la antropología 
forense es la aplicación de los conocimientos de la 
antropología física en la investigación de restos humanos 
en distintos grados de esqueletización y que presentan 
distintos fenómenos cadavéricos, con el objetivo de su 
identi�cación a través del per�lamiento osteobiológico, y 
determinar la causa, así como las circunstancias de la 
muerte, tomando en cuenta no solo los restos humanos, 
sino el contexto espacial y temporal inmediato que los 
rodean. La antropología, se convierte en forense al estar al 
servicio de un sistema de justicia en la investigación 
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antropología general, como la antropología social y la 
reconstrucción del contexto sociocultural que rodea un 
posible hecho delictivo.

Es importante resaltar que la antropología forense es de 
gran ayuda en la identi�cación de restos humanos en 
contextos de desastres masivos de carácter natural o 
accidental, en donde existe daño severo en los cadáveres, 
ya sea esqueletización parcial o completa, daño térmico, 
desmembramiento, aplastamiento, depredación por 
carroñeros o avanzados grados de putrefacción.  En tales 
situaciones se pueden aplicar métodos de investigación 
forense para determinar la identidad de los restos 
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obtención de ADN, la cual se almacenó para cotejar con 
posibles personas sin identi�car. 

El 12 de abril del mismo año, 55 días después de la 
desaparición de Martínez, entidades de socorro y la Policía 
Nacional Civil informaron del hallazgo de una mujer en 
estado de descomposición en el asentamiento Las Brisas, 
Villa Lobos I, zona 12 de Villa Nueva.

El cuerpo fue remitido a la morgue central del INACIF, en la 
zona 3 de la ciudad capital, pero debido al avanzado 
estado de descomposición no fue posible la identi�cación 
de los restos a través de huellas dactilares, es decir, por 
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los expertos forenses, el cual incluía una entrevista ante 
mortem y post mortem a los familiares para obtener la 
mayor información posible; médicos forenses, 
antropólogos forenses y peritos del Laboratorio de 
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establecimiento de vínculos �liales en casos civiles 
provenientes de juzgados de familia o niñez y 
adolescencia en los que se requiera análisis de paternidad, 
maternidad u otra �liación.

Implementación del Banco de Datos Genéticos de Uso 
Forense en Guatemala

El Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala inició operaciones 
formalmente en el año 2009, con la necesidad de registrar 
per�les genéticos obtenidos del análisis de casos 
solicitados por el Ministerio Público, Organismo Judicial y 
otras autoridades competentes, estableciendo así una 
base de datos genéticos incipiente. El INACIF recibió el 
software comercial denominado Sistema de Identi�cación 
de Desastres en Masa -M-FISys- (por sus siglas en inglés) 
(Cash y Hennessey, 2004), en el año 2012, y es en este 
momento en el cual la institución integró un banco de 
datos genéticos a través de un software especializado.  
Este software fue diseñado originalmente para el registro y 
comparación de per�les genéticos asociados a desastres 
masivos. Anteriormente demostró ser de gran utilidad en 
la identi�cación de restos humanos provenientes del 
ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos (Cash et al., 2003). 
Posteriormente, en 2014, el INACIF recibió la donación del 
software CODIS por parte del FBI, a través de la O�cina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y 
Cumplimiento de la Ley -INL- (por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose en el software de elección para la 
implementación del Banco de Datos Genéticos del INACIF 
por sus características de funcionamiento y desempeño.

Simultáneamente al registro de per�les genéticos dentro 
de un software especializado, a partir del año 2006, se 
aprobaron diversas leyes nacionales que reconocieron el 
valor de los datos genéticos como pruebas de carácter 
cientí�co para la identi�cación humana precisa. Entre 
estas leyes destacan el Decreto-Ley Número 106, Código 

Civil del Jefe del Gobierno de la República, Decreto 
Número 28-2010 Ley del sistema de Alerta Alba-Keneth 
del Congreso de la República de Guatemala, establecida 
para la búsqueda inmediata de menores de edad 
desaparecidos; el Decreto Número 9-2016 Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 
Número 44-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Migración y Decreto Número 
22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso 
Forense del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otras. Estas leyes proporcionaron un marco legal sólido 
para el Banco de Datos Genéticos del INACIF, y la mayor 
parte de las leyes involucradas regularon el registro de 
datos genéticos en casos no criminales. 

En Guatemala, el Decreto Número 22-2017, Ley de Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense y el Acuerdo 
CD-INACIF-38-2018, Reglamento del Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense, aprobados en 2017 y 2018, 
respectivamente, permitieron la creación formal de un 
banco de datos genéticos nacional, compuesto por tres 
bases de datos: la base de datos genéticos con �nes de 
investigación criminal, la base de datos genéticos con 
�nes humanitarios o civiles y la base de datos de calidad. 
Estas bases de datos se organizan  en categorías dentro de 
CODIS, como se muestra en la Tabla 1.

La base de datos con �nes de investigación criminal 
contiene per�les genéticos que se encuentran 
relacionados a hechos delictivos, mientras que la base de 
datos genéticos con �nes humanitarios o civiles incluye 
per�les genéticos procedentes de personas relacionadas 
con casos no criminales. Por último, la base de datos de 
calidad actualmente contiene per�les genéticos del 
personal del INACIF que tiene contacto directo con 
indicios, lo que permite detectar posibles 
contaminaciones y garantizar un control adecuado. Estas 
medidas legales y la implementación de un banco de 
datos genéticos han sido fundamentales para fortalecer la 
capacidad del INACIF en la investigación forense y la 
identi�cación humana certera.

Asimismo, el Acuerdo CD-INACIF-32-2018, Reglamento 
del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, permite la 
comparación de per�les genéticos entre determinadas 
bases de datos. Se puede realizar comparaciones de la 
base de datos genéticos con �nes humanitarios o civil 
dentro de la base de datos con �nes de investigación 
criminal, siempre y cuando se tenga un objetivo 
plenamente humanitario para la identi�cación de una 
persona. Sin embargo, la base de datos con �nes de 
investigación criminal no puede ser comparada contra la 
base de datos con �nes humanitarios o civiles, ya que esto 
constituiría una violación de principios bioéticos 

El análisis del ADN ha sido utilizado como una 
herramienta para la identi�cación humana y ha generado 
un impacto signi�cativo en la investigación forense a nivel 
mundial. Una gran cantidad de datos genéticos son 
generados diariamente, los cuales son registrados y 
almacenados de manera organizada a través de sistemas 
informáticos, lo cual constituye un banco genético 
(Buttler, 2010). 

Los bancos de datos genéticos computarizados, 
almacenan per�les genéticos provenientes de diversas 
fuentes como víctimas, sospechosos, personas 
desaparecidas, familiares de personas desaparecidas, 
entre otros. Estos bancos  permiten comparar la 
información de una persona de interés, con los per�les 
almacenados, facilitando la identi�cación. La búsqueda 
de información en los bancos genéticos ha sido 
fundamental para resolver miles de casos criminales y no 
criminales, a nivel mundial, convirtiéndose en una 
herramienta indispensable para cualquier laboratorio de 
genética forense (Panneerchelvam y Norazmi, 2003).

CONTENIDO
Bancos genéticos y sistemas informáticos

El objetivo fundamental de un banco de datos genéticos 
es registrar, comparar y buscar per�les genéticos de 
manera organizada, automatizada y con altos estándares 
de seguridad. Esto permite la obtención de resultados en 
menor tiempo y con un alto nivel de precisión. Cabe 
mencionar, que existen dos conceptos asociados al 
registro de información genética:

Banco de datos genéticos: es una colección de 
datos genéticos incluidos dentro de un sistema 
informático. 
Base de datos genéticos: es la clasi�cación 
otorgada a la información genética que se 
encuentra almacenada dentro de un sistema 
informático.

Existe una amplia variedad de software diseñados y 
utilizados para el funcionamiento de bancos de datos 
genéticos, que van desde opciones comerciales hasta 
aplicaciones de libre acceso en línea, además de los 
creados internamente por laboratorios o diseñados por 
instituciones gubernamentales. 

Actualmente, uno de los software más conocidos a nivel 
mundial es el Sistema de Índices Combinados de ADN 
-CODIS- (por sus siglas en inglés) creado por el Buró 
Federal de Investigaciones -FBI- (por sus siglas en inglés). 
Este sistema une las herramientas informáticas y de 
análisis de ADN para facilitar la comparación de per�les 
genéticos. CODIS es un software estructurado en índices o 
categorías de almacenamiento de per�les genéticos, y 
busca automáticamente coincidencias entre ellos. Los 
per�les genéticos que se almacenan en CODIS se 
registran con un código de identi�cación que no requiere 
agregar información personal; adicionalmente, CODIS no 
almacena datos sobre la historia criminal, casos 
relacionados, documentos de identi�cación o fechas de 
nacimiento, respetando así los principios bioéticos (FBI, 
1999). 

El CODIS está diseñado para que cada laboratorio tenga a 
su cargo el control y resguardo sobre sus propios datos, 
aunque el sistema permite que per�les genéticos 
remitidos por otros laboratorios puedan ser comparados 
entre sí para la búsqueda de coincidencias, siempre y 
cuando existan las debidas autorizaciones y mecanismos 
establecidos por parte de las instituciones involucradas.

La utilización de un banco de datos genéticos en el 
ámbito forense abarca un amplio espectro de 
aplicaciones. Estos bancos permiten la resolución de 
casos criminales y no criminales a través de diversas 
comparaciones inmediatas de per�les genéticos. Entre las 
capacidades destacadas se encuentran:

Almacenamiento de gran cantidad de información 
genética y no genética, incluidos metadatos de 
interés forense.

Categorización sistemática y ordenada de per�les 
genéticos.
Comparaciones directas para la determinación de 
per�les genéticos exactamente iguales.
Comparaciones directas para la determinación de 
per�les genéticos que puedan estar relacionados por 
�liación biológica.
Obtención de cálculos estadísticos como sustento a 
los resultados obtenidos de comparaciones genéticas 
directas o encontradas a través del banco. 
Desarrollo de árboles genealógicos para localizar 
per�les genéticos que puedan corresponder a 
personas desaparecidas dentro de miembros 
determinados de una familia.

 INTRODUCCIÓN

Como parte de las pericias se tomó una muestra de ácido 
desoxirribonucleíco -ADN- al cadáver y al ingresarlo en el 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, se encontró 
una coincidencia que permitió identi�car a Martínez y 
entregar los restos a su familia.

La licenciada Nancy Say, coordinadora del Banco, recuerda 
el caso como si hubiese ocurrido ayer. “Lo tengo tan 
presente porque fue la primera coincidencia en una Alerta 
Isabel-Claudina. Para nosotros, como peritos, es 
grati�cante encontrar resultados positivos porque 
sabemos que estamos ayudando a ponerle �n a esa 
incertidumbre y angustia de no saber dónde está el 
familiar”.

Bases de Datos del Banco

La Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense y su 
Reglamento, establecen tres bases de datos:

Base de datos genéticos con �nes de investigación 
criminal
Base de datos genéticos con �nes humanitarios o 
civiles y
Base de datos de calidad

Al 31 de agosto de 2023, las tres bases de datos 
almacenaban 46,492 per�les. Por medio del banco se ha 
coadyuvado a resolver decenas de casos, por ejemplo, en 
el ámbito criminal el mayor número ha sido por 
violaciones, femicidios y homicidios. 

En el humanitario se ha contribuido con la identi�cación 
de víctimas por quienes se han activado Alertas 
Isabel-Claudina, Alba-Keneth (Ley para búsqueda de 
menores de edad) y la identi�cación de cuerpos 
registrados como XX. 

Un Banco que brinda esperanza

Say recuerda el caso de una señora que en 2002 sufrió el 
secuestro de su hija en la ciudad de Guatemala. “En 2015 la 
señora se acerca al Ministerio Público mencionando que 
había visto en programas de televisión internacional la 
forma en la que investigadores forenses podrían ayudar a 
buscar a personas desaparecidas por medio del ADN. El MP 
entonces nos solicita tomarle la muestra y veri�car si en el 
Banco existe alguna coincidencia.”
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El Banco de Datos Genéticos es actualizado 
constantemente con las tomas de muestras que ingresan 
de personas vivas y fallecidas, así que, en casos como estos, 
se realizan búsquedas periódicas para veri�car si en algún 
momento se encuentra una coincidencia que permita 
ayudar a esas familias sumergidas en la incertidumbre al 
desconocer el paradero de su familiar.

Los peritos detrás del Banco

Guatemala cuenta con el Banco de Datos Genéticos para 
Uso Forense que es un referente internacional, pues 
trabaja bajo estándares de alta calidad. Signi�ca una 
herramienta fundamental para el esclarecimiento de casos 
en el ámbito criminal, no criminal y humanitario. 

Hoy, 14 peritos del Laboratorio de Genética trabajan en el 
Banco, poseen títulos de licenciatura como químicos 
biólogos, bioquímicos y microbiólogos, además ostentan 
maestrías en Ciencias Criminalísticas, Ciencias Forenses e 
Investigación Criminal. Han recibido capacitaciones en la 
materia en México, Estados Unidos, Colombia y España, 
entre otros.

1. 

2. 

Resultados del Banco de Datos Genéticos

A partir del año 2018, se inició activamente la 
implementación del Decreto Número 22-2017 Ley del 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Esto llevó a 
un aumento signi�cativo en la cantidad de casos 
analizados relacionados con familiares de personas 
desaparecidas, especí�camente dentro de las alertas Alba- 
Keneth e Isabel-Claudina, así como el análisis de cadáveres 
sin identi�car. Además, se comenzó a analizar casos 
criminales sin sospechosos, con la �nalidad de ingresarlos 
al Banco Genético para buscar posibles coincidencias 
entre distintas escenas de crimen.   

En el 2019 convergen dos eventos sumamente 
importantes. En primer lugar el Área de Genética del 
Laboratorio de Serología y Genética se acreditó bajo la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la calidad y 
con�abilidad de los análisis genéticos realizados. Por otro 
lado se produjeron las primeras coincidencias dentro del 
banco genético, lo que permitió la resolución de casos 
criminales y no criminales. 

En el primer caso resuelto, se inició con el ingreso al banco 
del per�l genético de una madre biológica que denunció 

 

la desaparición de su hija a través del sistema de alerta 
Isabel-Claudina. Algunos meses después, se ingresó al 
banco el per�l genético correspondiente a un cadáver 
femenino sin identi�car. Al comparar ambos per�les 
genéticos, se obtuvo una coincidencia por parentesco con 
la madre biológica indicada anteriormente. La 
probabilidad obtenida de �liación por maternidad entre la 
madre biológica y el cadáver sin identi�car fue de un 
99.999999%, lo que con�rmó la identi�cación después de 
realizar un cotejo de datos ante mortem y post mortem. 
Este suceso representó el primer caso exitoso resuelto a 
través del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense en 
Guatemala

Es importante destacar que este caso tuvo un impacto 
doble. Por un lado, cumplió un objetivo  humanitario al 
brindar el cierre y alivio a la familia de la víctima. Por otro 
lado, tuvo un impacto desde el punto de vista criminal, al 
haber identi�cado plenamente a la víctima, brindando 
información al Ministerio Público para el inicio de una 
investigación formal de femicidio.



Antropología forense

La antropología forense es una disciplina de la 
antropología física y biológica que, a su vez, es una de las 
ramas principales de la antropología general. En el ámbito 
de las ciencias forenses, la antropología es relativamente 
nueva en el contexto latinoamericano, ya que es a partir 
de los años 80 que se inician las primeras investigaciones 
en países como Argentina, Chile, Guatemala y Perú. Es en 
Estados Unidos a �nales del siglo XIX y sobre todo, en la 
primera mitad del siglo XX que la antropología forense va 
adquiriendo la metodología y estructura que la convierte 
en una de las disciplinas forenses más importantes en 
aquel país. Para Stewart (1979), la antropología forense es 
la brecha de la antropología física, que con propósitos 
forenses trata con la identi�cación de restos que están 
más o menos esqueletizados, que se sabe o se sospecha 
que puedan ser de origen humano. La disciplina se apoya 
de elementos como el sexo, edad, ancestría (etnia), 
estatura y todas aquellas características del individuo que 
puedan llevar a su reconocimiento.

En Latinoamérica, a partir de la práctica antropológica 
forense se desarrollan métodos y técnicas propias, y se 
empiezan a de�nir los peritajes antropológicos de 
carácter forense en restos óseos humanos; tomando en 
cuenta su entorno (o contexto) e incluyendo su 
identi�cación, causa y las circunstancias de la muerte 
(Rodriguez Cuenca, 1994).

Las de�niciones de la antropología forense son tan 
variadas como autores en la materia. Sin embargo, se 
puede proponer una de�nición construida con la 
experiencia que Guatemala ha adquirido en la materia 
desde los años 90, la que propone que la antropología 
forense es la aplicación de los conocimientos de la 
antropología física en la investigación de restos humanos 
en distintos grados de esqueletización y que presentan 
distintos fenómenos cadavéricos, con el objetivo de su 
identi�cación a través del per�lamiento osteobiológico, y 
determinar la causa, así como las circunstancias de la 
muerte, tomando en cuenta no solo los restos humanos, 
sino el contexto espacial y temporal inmediato que los 
rodean. La antropología, se convierte en forense al estar al 
servicio de un sistema de justicia en la investigación 
criminal. También se apoya por otras disciplinas de la 
antropología general, como la antropología social y la 
reconstrucción del contexto sociocultural que rodea un 
posible hecho delictivo.

Es importante resaltar que la antropología forense es de 
gran ayuda en la identi�cación de restos humanos en 
contextos de desastres masivos de carácter natural o 
accidental, en donde existe daño severo en los cadáveres, 
ya sea esqueletización parcial o completa, daño térmico, 
desmembramiento, aplastamiento, depredación por 
carroñeros o avanzados grados de putrefacción.  En tales 
situaciones se pueden aplicar métodos de investigación 
forense para determinar la identidad de los restos 
humanos. 
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Cada una de estas capacidades se aplica en el ámbito 
forense y su utilidad varía según el tipo de caso que se 
aborda. En casos criminales, los bancos de datos genéticos 
permiten la identi�cación de individuos presentes en una 
escena de crimen a través de comparaciones exactas de 
per�les o por parentesco, así como detectar conexiones 
entre diferentes escenas del crimen basadas en la 
presencia de individuos en común. En casos no criminales, 
su aplicación es aún más extensa, abarcando la asociación 
por uniprocedencia de diversos restos humanos siendo 
útil en casos de cuerpos desmembrados, la identi�cación 
de personas desconocidas mediante familiares o muestras 
de referencia, resolución de casos de personas 
desaparecidas, identi�cación de cadáveres, 
establecimiento de vínculos �liales en casos civiles 
provenientes de juzgados de familia o niñez y 
adolescencia en los que se requiera análisis de paternidad, 
maternidad u otra �liación.

Implementación del Banco de Datos Genéticos de Uso 
Forense en Guatemala

El Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala inició operaciones 
formalmente en el año 2009, con la necesidad de registrar 
per�les genéticos obtenidos del análisis de casos 
solicitados por el Ministerio Público, Organismo Judicial y 
otras autoridades competentes, estableciendo así una 
base de datos genéticos incipiente. El INACIF recibió el 
software comercial denominado Sistema de Identi�cación 
de Desastres en Masa -M-FISys- (por sus siglas en inglés) 
(Cash y Hennessey, 2004), en el año 2012, y es en este 
momento en el cual la institución integró un banco de 
datos genéticos a través de un software especializado.  
Este software fue diseñado originalmente para el registro y 
comparación de per�les genéticos asociados a desastres 
masivos. Anteriormente demostró ser de gran utilidad en 
la identi�cación de restos humanos provenientes del 
ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos (Cash et al., 2003). 
Posteriormente, en 2014, el INACIF recibió la donación del 
software CODIS por parte del FBI, a través de la O�cina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y 
Cumplimiento de la Ley -INL- (por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose en el software de elección para la 
implementación del Banco de Datos Genéticos del INACIF 
por sus características de funcionamiento y desempeño.

Simultáneamente al registro de per�les genéticos dentro 
de un software especializado, a partir del año 2006, se 
aprobaron diversas leyes nacionales que reconocieron el 
valor de los datos genéticos como pruebas de carácter 
cientí�co para la identi�cación humana precisa. Entre 
estas leyes destacan el Decreto-Ley Número 106, Código 

Civil del Jefe del Gobierno de la República, Decreto 
Número 28-2010 Ley del sistema de Alerta Alba-Keneth 
del Congreso de la República de Guatemala, establecida 
para la búsqueda inmediata de menores de edad 
desaparecidos; el Decreto Número 9-2016 Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 
Número 44-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Migración y Decreto Número 
22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso 
Forense del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otras. Estas leyes proporcionaron un marco legal sólido 
para el Banco de Datos Genéticos del INACIF, y la mayor 
parte de las leyes involucradas regularon el registro de 
datos genéticos en casos no criminales. 

En Guatemala, el Decreto Número 22-2017, Ley de Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense y el Acuerdo 
CD-INACIF-38-2018, Reglamento del Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense, aprobados en 2017 y 2018, 
respectivamente, permitieron la creación formal de un 
banco de datos genéticos nacional, compuesto por tres 
bases de datos: la base de datos genéticos con �nes de 
investigación criminal, la base de datos genéticos con 
�nes humanitarios o civiles y la base de datos de calidad. 
Estas bases de datos se organizan  en categorías dentro de 
CODIS, como se muestra en la Tabla 1.

La base de datos con �nes de investigación criminal 
contiene per�les genéticos que se encuentran 
relacionados a hechos delictivos, mientras que la base de 
datos genéticos con �nes humanitarios o civiles incluye 
per�les genéticos procedentes de personas relacionadas 
con casos no criminales. Por último, la base de datos de 
calidad actualmente contiene per�les genéticos del 
personal del INACIF que tiene contacto directo con 
indicios, lo que permite detectar posibles 
contaminaciones y garantizar un control adecuado. Estas 
medidas legales y la implementación de un banco de 
datos genéticos han sido fundamentales para fortalecer la 
capacidad del INACIF en la investigación forense y la 
identi�cación humana certera.

Asimismo, el Acuerdo CD-INACIF-32-2018, Reglamento 
del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, permite la 
comparación de per�les genéticos entre determinadas 
bases de datos. Se puede realizar comparaciones de la 
base de datos genéticos con �nes humanitarios o civil 
dentro de la base de datos con �nes de investigación 
criminal, siempre y cuando se tenga un objetivo 
plenamente humanitario para la identi�cación de una 
persona. Sin embargo, la base de datos con �nes de 
investigación criminal no puede ser comparada contra la 
base de datos con �nes humanitarios o civiles, ya que esto 
constituiría una violación de principios bioéticos 

Resultados del Banco de Datos Genéticos

A partir del año 2018, se inició activamente la 
implementación del Decreto Número 22-2017 Ley del 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Esto llevó a 
un aumento signi�cativo en la cantidad de casos 
analizados relacionados con familiares de personas 
desaparecidas, especí�camente dentro de las alertas Alba- 
Keneth e Isabel-Claudina, así como el análisis de cadáveres 
sin identi�car. Además, se comenzó a analizar casos 
criminales sin sospechosos, con la �nalidad de ingresarlos 
al Banco Genético para buscar posibles coincidencias 
entre distintas escenas de crimen.   

En el 2019 convergen dos eventos sumamente 
importantes. En primer lugar el Área de Genética del 
Laboratorio de Serología y Genética se acreditó bajo la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la calidad y 
con�abilidad de los análisis genéticos realizados. Por otro 
lado se produjeron las primeras coincidencias dentro del 
banco genético, lo que permitió la resolución de casos 
criminales y no criminales. 

En el primer caso resuelto, se inició con el ingreso al banco 
del per�l genético de una madre biológica que denunció 

 

la desaparición de su hija a través del sistema de alerta 
Isabel-Claudina. Algunos meses después, se ingresó al 
banco el per�l genético correspondiente a un cadáver 
femenino sin identi�car. Al comparar ambos per�les 
genéticos, se obtuvo una coincidencia por parentesco con 
la madre biológica indicada anteriormente. La 
probabilidad obtenida de �liación por maternidad entre la 
madre biológica y el cadáver sin identi�car fue de un 
99.999999%, lo que con�rmó la identi�cación después de 
realizar un cotejo de datos ante mortem y post mortem. 
Este suceso representó el primer caso exitoso resuelto a 
través del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense en 
Guatemala

Es importante destacar que este caso tuvo un impacto 
doble. Por un lado, cumplió un objetivo  humanitario al 
brindar el cierre y alivio a la familia de la víctima. Por otro 
lado, tuvo un impacto desde el punto de vista criminal, al 
haber identi�cado plenamente a la víctima, brindando 
información al Ministerio Público para el inicio de una 
investigación formal de femicidio.
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Antropología forense

La antropología forense es una disciplina de la 
antropología física y biológica que, a su vez, es una de las 
ramas principales de la antropología general. En el ámbito 
de las ciencias forenses, la antropología es relativamente 
nueva en el contexto latinoamericano, ya que es a partir 
de los años 80 que se inician las primeras investigaciones 
en países como Argentina, Chile, Guatemala y Perú. Es en 
Estados Unidos a �nales del siglo XIX y sobre todo, en la 
primera mitad del siglo XX que la antropología forense va 
adquiriendo la metodología y estructura que la convierte 
en una de las disciplinas forenses más importantes en 
aquel país. Para Stewart (1979), la antropología forense es 
la brecha de la antropología física, que con propósitos 
forenses trata con la identi�cación de restos que están 
más o menos esqueletizados, que se sabe o se sospecha 
que puedan ser de origen humano. La disciplina se apoya 
de elementos como el sexo, edad, ancestría (etnia), 
estatura y todas aquellas características del individuo que 
puedan llevar a su reconocimiento.

En Latinoamérica, a partir de la práctica antropológica 
forense se desarrollan métodos y técnicas propias, y se 
empiezan a de�nir los peritajes antropológicos de 
carácter forense en restos óseos humanos; tomando en 
cuenta su entorno (o contexto) e incluyendo su 
identi�cación, causa y las circunstancias de la muerte 
(Rodriguez Cuenca, 1994).

Las de�niciones de la antropología forense son tan 
variadas como autores en la materia. Sin embargo, se 
puede proponer una de�nición construida con la 
experiencia que Guatemala ha adquirido en la materia 
desde los años 90, la que propone que la antropología 
forense es la aplicación de los conocimientos de la 
antropología física en la investigación de restos humanos 
en distintos grados de esqueletización y que presentan 
distintos fenómenos cadavéricos, con el objetivo de su 
identi�cación a través del per�lamiento osteobiológico, y 
determinar la causa, así como las circunstancias de la 
muerte, tomando en cuenta no solo los restos humanos, 
sino el contexto espacial y temporal inmediato que los 
rodean. La antropología, se convierte en forense al estar al 
servicio de un sistema de justicia en la investigación 
criminal. También se apoya por otras disciplinas de la 
antropología general, como la antropología social y la 
reconstrucción del contexto sociocultural que rodea un 
posible hecho delictivo.

Es importante resaltar que la antropología forense es de 
gran ayuda en la identi�cación de restos humanos en 
contextos de desastres masivos de carácter natural o 
accidental, en donde existe daño severo en los cadáveres, 
ya sea esqueletización parcial o completa, daño térmico, 
desmembramiento, aplastamiento, depredación por 
carroñeros o avanzados grados de putrefacción.  En tales 
situaciones se pueden aplicar métodos de investigación 
forense para determinar la identidad de los restos 
humanos. 
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Cada una de estas capacidades se aplica en el ámbito 
forense y su utilidad varía según el tipo de caso que se 
aborda. En casos criminales, los bancos de datos genéticos 
permiten la identi�cación de individuos presentes en una 
escena de crimen a través de comparaciones exactas de 
per�les o por parentesco, así como detectar conexiones 
entre diferentes escenas del crimen basadas en la 
presencia de individuos en común. En casos no criminales, 
su aplicación es aún más extensa, abarcando la asociación 
por uniprocedencia de diversos restos humanos siendo 
útil en casos de cuerpos desmembrados, la identi�cación 
de personas desconocidas mediante familiares o muestras 
de referencia, resolución de casos de personas 
desaparecidas, identi�cación de cadáveres, 
establecimiento de vínculos �liales en casos civiles 
provenientes de juzgados de familia o niñez y 
adolescencia en los que se requiera análisis de paternidad, 
maternidad u otra �liación.

Implementación del Banco de Datos Genéticos de Uso 
Forense en Guatemala

El Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala inició operaciones 
formalmente en el año 2009, con la necesidad de registrar 
per�les genéticos obtenidos del análisis de casos 
solicitados por el Ministerio Público, Organismo Judicial y 
otras autoridades competentes, estableciendo así una 
base de datos genéticos incipiente. El INACIF recibió el 
software comercial denominado Sistema de Identi�cación 
de Desastres en Masa -M-FISys- (por sus siglas en inglés) 
(Cash y Hennessey, 2004), en el año 2012, y es en este 
momento en el cual la institución integró un banco de 
datos genéticos a través de un software especializado.  
Este software fue diseñado originalmente para el registro y 
comparación de per�les genéticos asociados a desastres 
masivos. Anteriormente demostró ser de gran utilidad en 
la identi�cación de restos humanos provenientes del 
ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos (Cash et al., 2003). 
Posteriormente, en 2014, el INACIF recibió la donación del 
software CODIS por parte del FBI, a través de la O�cina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y 
Cumplimiento de la Ley -INL- (por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose en el software de elección para la 
implementación del Banco de Datos Genéticos del INACIF 
por sus características de funcionamiento y desempeño.

Simultáneamente al registro de per�les genéticos dentro 
de un software especializado, a partir del año 2006, se 
aprobaron diversas leyes nacionales que reconocieron el 
valor de los datos genéticos como pruebas de carácter 
cientí�co para la identi�cación humana precisa. Entre 
estas leyes destacan el Decreto-Ley Número 106, Código 

Civil del Jefe del Gobierno de la República, Decreto 
Número 28-2010 Ley del sistema de Alerta Alba-Keneth 
del Congreso de la República de Guatemala, establecida 
para la búsqueda inmediata de menores de edad 
desaparecidos; el Decreto Número 9-2016 Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 
Número 44-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Migración y Decreto Número 
22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso 
Forense del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otras. Estas leyes proporcionaron un marco legal sólido 
para el Banco de Datos Genéticos del INACIF, y la mayor 
parte de las leyes involucradas regularon el registro de 
datos genéticos en casos no criminales. 

En Guatemala, el Decreto Número 22-2017, Ley de Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense y el Acuerdo 
CD-INACIF-38-2018, Reglamento del Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense, aprobados en 2017 y 2018, 
respectivamente, permitieron la creación formal de un 
banco de datos genéticos nacional, compuesto por tres 
bases de datos: la base de datos genéticos con �nes de 
investigación criminal, la base de datos genéticos con 
�nes humanitarios o civiles y la base de datos de calidad. 
Estas bases de datos se organizan  en categorías dentro de 
CODIS, como se muestra en la Tabla 1.

La base de datos con �nes de investigación criminal 
contiene per�les genéticos que se encuentran 
relacionados a hechos delictivos, mientras que la base de 
datos genéticos con �nes humanitarios o civiles incluye 
per�les genéticos procedentes de personas relacionadas 
con casos no criminales. Por último, la base de datos de 
calidad actualmente contiene per�les genéticos del 
personal del INACIF que tiene contacto directo con 
indicios, lo que permite detectar posibles 
contaminaciones y garantizar un control adecuado. Estas 
medidas legales y la implementación de un banco de 
datos genéticos han sido fundamentales para fortalecer la 
capacidad del INACIF en la investigación forense y la 
identi�cación humana certera.

Asimismo, el Acuerdo CD-INACIF-32-2018, Reglamento 
del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, permite la 
comparación de per�les genéticos entre determinadas 
bases de datos. Se puede realizar comparaciones de la 
base de datos genéticos con �nes humanitarios o civil 
dentro de la base de datos con �nes de investigación 
criminal, siempre y cuando se tenga un objetivo 
plenamente humanitario para la identi�cación de una 
persona. Sin embargo, la base de datos con �nes de 
investigación criminal no puede ser comparada contra la 
base de datos con �nes humanitarios o civiles, ya que esto 
constituiría una violación de principios bioéticos 

Resultados del Banco de Datos Genéticos

A partir del año 2018, se inició activamente la 
implementación del Decreto Número 22-2017 Ley del 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Esto llevó a 
un aumento signi�cativo en la cantidad de casos 
analizados relacionados con familiares de personas 
desaparecidas, especí�camente dentro de las alertas Alba- 
Keneth e Isabel-Claudina, así como el análisis de cadáveres 
sin identi�car. Además, se comenzó a analizar casos 
criminales sin sospechosos, con la �nalidad de ingresarlos 
al Banco Genético para buscar posibles coincidencias 
entre distintas escenas de crimen.   

En el 2019 convergen dos eventos sumamente 
importantes. En primer lugar el Área de Genética del 
Laboratorio de Serología y Genética se acreditó bajo la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la calidad y 
con�abilidad de los análisis genéticos realizados. Por otro 
lado se produjeron las primeras coincidencias dentro del 
banco genético, lo que permitió la resolución de casos 
criminales y no criminales. 

En el primer caso resuelto, se inició con el ingreso al banco 
del per�l genético de una madre biológica que denunció 

 

la desaparición de su hija a través del sistema de alerta 
Isabel-Claudina. Algunos meses después, se ingresó al 
banco el per�l genético correspondiente a un cadáver 
femenino sin identi�car. Al comparar ambos per�les 
genéticos, se obtuvo una coincidencia por parentesco con 
la madre biológica indicada anteriormente. La 
probabilidad obtenida de �liación por maternidad entre la 
madre biológica y el cadáver sin identi�car fue de un 
99.999999%, lo que con�rmó la identi�cación después de 
realizar un cotejo de datos ante mortem y post mortem. 
Este suceso representó el primer caso exitoso resuelto a 
través del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense en 
Guatemala

Es importante destacar que este caso tuvo un impacto 
doble. Por un lado, cumplió un objetivo  humanitario al 
brindar el cierre y alivio a la familia de la víctima. Por otro 
lado, tuvo un impacto desde el punto de vista criminal, al 
haber identi�cado plenamente a la víctima, brindando 
información al Ministerio Público para el inicio de una 
investigación formal de femicidio.

Tabla 1. Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, datos actualizados hasta junio de 2023.

Base de datos

10,754
33,036
1,690

45,480

Con �nes de investigación criminal
Con �nes humanitarios o civil
de Calidad

Total

Cantidad de per�les genéticos

Base de datos

17

12
  3

Con �nes de investigación 
criminal

Con �nes humanitario o civil

Violación (5 casos de violaciones 
en serie)

Identi�cación de cadáveres

Uniprocedencia de restos humanos

Tipo de caso Cantidad 

Tabla 2. Coincidencias obtenidas en banco genético hasta junio de 2023.

32Total
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(Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación  y  la  Cultura, 2003). Este enfoque asegura el respeto a la 
privacidad y los derechos humanos de las personas cuyos per�les se encuentran registrados en las bases de datos 
genéticos.



Antropología forense

La antropología forense es una disciplina de la 
antropología física y biológica que, a su vez, es una de las 
ramas principales de la antropología general. En el ámbito 
de las ciencias forenses, la antropología es relativamente 
nueva en el contexto latinoamericano, ya que es a partir 
de los años 80 que se inician las primeras investigaciones 
en países como Argentina, Chile, Guatemala y Perú. Es en 
Estados Unidos a �nales del siglo XIX y sobre todo, en la 
primera mitad del siglo XX que la antropología forense va 
adquiriendo la metodología y estructura que la convierte 
en una de las disciplinas forenses más importantes en 
aquel país. Para Stewart (1979), la antropología forense es 
la brecha de la antropología física, que con propósitos 
forenses trata con la identi�cación de restos que están 
más o menos esqueletizados, que se sabe o se sospecha 
que puedan ser de origen humano. La disciplina se apoya 
de elementos como el sexo, edad, ancestría (etnia), 
estatura y todas aquellas características del individuo que 
puedan llevar a su reconocimiento.

En Latinoamérica, a partir de la práctica antropológica 
forense se desarrollan métodos y técnicas propias, y se 
empiezan a de�nir los peritajes antropológicos de 
carácter forense en restos óseos humanos; tomando en 
cuenta su entorno (o contexto) e incluyendo su 
identi�cación, causa y las circunstancias de la muerte 
(Rodriguez Cuenca, 1994).

Las de�niciones de la antropología forense son tan 
variadas como autores en la materia. Sin embargo, se 
puede proponer una de�nición construida con la 
experiencia que Guatemala ha adquirido en la materia 
desde los años 90, la que propone que la antropología 
forense es la aplicación de los conocimientos de la 
antropología física en la investigación de restos humanos 
en distintos grados de esqueletización y que presentan 
distintos fenómenos cadavéricos, con el objetivo de su 
identi�cación a través del per�lamiento osteobiológico, y 
determinar la causa, así como las circunstancias de la 
muerte, tomando en cuenta no solo los restos humanos, 
sino el contexto espacial y temporal inmediato que los 
rodean. La antropología, se convierte en forense al estar al 
servicio de un sistema de justicia en la investigación 
criminal. También se apoya por otras disciplinas de la 
antropología general, como la antropología social y la 
reconstrucción del contexto sociocultural que rodea un 
posible hecho delictivo.

Es importante resaltar que la antropología forense es de 
gran ayuda en la identi�cación de restos humanos en 
contextos de desastres masivos de carácter natural o 
accidental, en donde existe daño severo en los cadáveres, 
ya sea esqueletización parcial o completa, daño térmico, 
desmembramiento, aplastamiento, depredación por 
carroñeros o avanzados grados de putrefacción.  En tales 
situaciones se pueden aplicar métodos de investigación 
forense para determinar la identidad de los restos 
humanos. 
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Cada una de estas capacidades se aplica en el ámbito 
forense y su utilidad varía según el tipo de caso que se 
aborda. En casos criminales, los bancos de datos genéticos 
permiten la identi�cación de individuos presentes en una 
escena de crimen a través de comparaciones exactas de 
per�les o por parentesco, así como detectar conexiones 
entre diferentes escenas del crimen basadas en la 
presencia de individuos en común. En casos no criminales, 
su aplicación es aún más extensa, abarcando la asociación 
por uniprocedencia de diversos restos humanos siendo 
útil en casos de cuerpos desmembrados, la identi�cación 
de personas desconocidas mediante familiares o muestras 
de referencia, resolución de casos de personas 
desaparecidas, identi�cación de cadáveres, 
establecimiento de vínculos �liales en casos civiles 
provenientes de juzgados de familia o niñez y 
adolescencia en los que se requiera análisis de paternidad, 
maternidad u otra �liación.

Implementación del Banco de Datos Genéticos de Uso 
Forense en Guatemala

El Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala inició operaciones 
formalmente en el año 2009, con la necesidad de registrar 
per�les genéticos obtenidos del análisis de casos 
solicitados por el Ministerio Público, Organismo Judicial y 
otras autoridades competentes, estableciendo así una 
base de datos genéticos incipiente. El INACIF recibió el 
software comercial denominado Sistema de Identi�cación 
de Desastres en Masa -M-FISys- (por sus siglas en inglés) 
(Cash y Hennessey, 2004), en el año 2012, y es en este 
momento en el cual la institución integró un banco de 
datos genéticos a través de un software especializado.  
Este software fue diseñado originalmente para el registro y 
comparación de per�les genéticos asociados a desastres 
masivos. Anteriormente demostró ser de gran utilidad en 
la identi�cación de restos humanos provenientes del 
ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos (Cash et al., 2003). 
Posteriormente, en 2014, el INACIF recibió la donación del 
software CODIS por parte del FBI, a través de la O�cina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y 
Cumplimiento de la Ley -INL- (por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose en el software de elección para la 
implementación del Banco de Datos Genéticos del INACIF 
por sus características de funcionamiento y desempeño.

Simultáneamente al registro de per�les genéticos dentro 
de un software especializado, a partir del año 2006, se 
aprobaron diversas leyes nacionales que reconocieron el 
valor de los datos genéticos como pruebas de carácter 
cientí�co para la identi�cación humana precisa. Entre 
estas leyes destacan el Decreto-Ley Número 106, Código 

Civil del Jefe del Gobierno de la República, Decreto 
Número 28-2010 Ley del sistema de Alerta Alba-Keneth 
del Congreso de la República de Guatemala, establecida 
para la búsqueda inmediata de menores de edad 
desaparecidos; el Decreto Número 9-2016 Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 
Número 44-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Migración y Decreto Número 
22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso 
Forense del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otras. Estas leyes proporcionaron un marco legal sólido 
para el Banco de Datos Genéticos del INACIF, y la mayor 
parte de las leyes involucradas regularon el registro de 
datos genéticos en casos no criminales. 

En Guatemala, el Decreto Número 22-2017, Ley de Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense y el Acuerdo 
CD-INACIF-38-2018, Reglamento del Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense, aprobados en 2017 y 2018, 
respectivamente, permitieron la creación formal de un 
banco de datos genéticos nacional, compuesto por tres 
bases de datos: la base de datos genéticos con �nes de 
investigación criminal, la base de datos genéticos con 
�nes humanitarios o civiles y la base de datos de calidad. 
Estas bases de datos se organizan  en categorías dentro de 
CODIS, como se muestra en la Tabla 1.

La base de datos con �nes de investigación criminal 
contiene per�les genéticos que se encuentran 
relacionados a hechos delictivos, mientras que la base de 
datos genéticos con �nes humanitarios o civiles incluye 
per�les genéticos procedentes de personas relacionadas 
con casos no criminales. Por último, la base de datos de 
calidad actualmente contiene per�les genéticos del 
personal del INACIF que tiene contacto directo con 
indicios, lo que permite detectar posibles 
contaminaciones y garantizar un control adecuado. Estas 
medidas legales y la implementación de un banco de 
datos genéticos han sido fundamentales para fortalecer la 
capacidad del INACIF en la investigación forense y la 
identi�cación humana certera.

Asimismo, el Acuerdo CD-INACIF-32-2018, Reglamento 
del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, permite la 
comparación de per�les genéticos entre determinadas 
bases de datos. Se puede realizar comparaciones de la 
base de datos genéticos con �nes humanitarios o civil 
dentro de la base de datos con �nes de investigación 
criminal, siempre y cuando se tenga un objetivo 
plenamente humanitario para la identi�cación de una 
persona. Sin embargo, la base de datos con �nes de 
investigación criminal no puede ser comparada contra la 
base de datos con �nes humanitarios o civiles, ya que esto 
constituiría una violación de principios bioéticos 

Desde entonces, se ha evidenciado la importancia del 
Banco de Datos Genéticos y su papel fundamental en la 
resolución de casos. Desde su implementación, se han 
resuelto un total de 32 casos, incluyendo 17 violaciones en 
serie y 12 casos de identi�cación de cadáveres, entre otros. 
En la tabla 2 se muestra la cantidad de casos resueltos a la 
fecha, a través del banco genético. Esto demuestra que la 
combinación entre la capacidad instalada del laboratorio, 
la experiencia de los genetistas forenses, el poder de 
almacenamiento y comparación masiva de datos y la 
precisión de los sistemas informáticos actuales, 
constituyen una herramienta sumamente valiosa para la 
resolución de casos complejos. 

Identi�cación humana

La identi�cación humana es un tema importante y 
particularmente complejo, tanto en el ámbito civil como el 
penal. La certeza cientí�ca en la identi�cación de  menores 
de edad, personas desaparecidas y el establecimiento de 
la identidad de cadáveres y restos humanos ha sido 
reconocida y abordada en diversas leyes nacionales 
debido a su relevancia.

Si bien existen diversos métodos cientí�cos para la 
identi�cación humana, como el registro dental, las huellas 
dactilares, y la determinación de características 
individualizantes, la genética se destaca como una técnica 
altamente con�able y certera. Los análisis genéticos 
ofrecen la capacidad de identi�car personas en casos en 
donde otros métodos no son su�cientes y ofrece la 
posibilidad de establecer relaciones de �liación biológica 
entre individuos, lo cual no es alcanzable mediante 
métodos no genéticos. 

A través de la genética se puede establecer asociaciones 
por �liación biológica entre menores que no pueden 
identi�carse y sus supuestos familiares, siendo una 
herramienta certera en casos judiciales por custodia o 
situaciones de tipo civil, en donde un juez puede tomar 
una decisión fundamentada en una prueba cientí�ca. En 
casos no criminales, la identi�cación de personas 
fallecidas tiene una implicación humanitaria ya que 
viabiliza el cierre del duelo para una familia.

En situaciones complejas, como desastres en masa, la 
genética y los bancos de datos juegan un rol importante, 
ya que permiten la obtención de resultados altamente 
con�ables  en lapsos relativamente cortos, no solo para la 
uni�cación de diferentes partes corporales (en el caso de 
cuerpos que se encuentren desmembrados) sino también 
para la determinación de identidad a través de familiares.  
Los familiares cuya muestra biológica es útil en este tipo 
de identi�caciones, pueden encontrarse vivos o pueden 
haber fallecido simultáneamente en el mismo desastre y 
su identi�cación previa por cualquier método forense, 
permite contribuir a la identi�cación del otro cadáver.

Un banco de datos genéticos permite que la información 
genética pueda ser clasi�cada y comparada de una forma 
sistemática y ordenada, lo cual, posterior a la depuración y 
con�rmación de resultados por parte de personal forense 
especializado, permite entregar a las autoridades 
correspondientes, resultados oportunos con altos niveles 
de certeza.

Movilidad humana

La migración irregular desde Centroamérica hacia Estados 
Unidos, va en aumento cada año. Personas en contexto de 
movilidad humana son afectadas por violencia extrema, 
trata de personas, menores no acompañados 
abandonados en la frontera y cadáveres  que no pueden 
ser identi�cados y que son encontrados  en territorio 
extranjero. Estas situaciones requieren la intervención de 
autoridades judiciales en otros países que se hacen cargo 
de la custodia de personas extranjeras que no pueden ser 
fácilmente identi�cadas. En esta situación, se hace 
necesaria la utilización de pruebas cientí�cas que ayuden 
a acreditar la identidad de una persona. 

La genética, en combinación con otras especialidades 
forenses, constituye una solución certera, con�able, 
segura y rápida, que justi�ca los altos costos de inversión 
asociados. Desde el año 2009, el INACIF cuenta con un 
área de genética especializada en el estudio del ADN y sus 
distintas aplicaciones, siendo una de las herramientas más 
importantes para la identi�cación humana en Guatemala.
  

Las secuelas que se producen por la desaparición de un 
familiar fuera del país son variadas para las familias de las 
víctimas y generan incertidumbre, dolor y angustia. Estas 
familias acuden al Estado para solicitar apoyo para 
localizar a un familiar desaparecido.  

La aplicación de los bancos genéticos en el contexto 
migratorio tiene entonces una gran relevancia, ya que 
permite el intercambio de información de manera e�caz y 

segura con �nes humanitarios, mientras que otras 
técnicas cientí�cas no ofrecen estas capacidades. De esta 
manera, el Estado puede dar una respuesta certera a las 
solicitudes de familias a través de la implementación de 
mecanismos que permitan el cotejo de información con 
otros países, en la búsqueda de dar respuesta oportuna a 
las necesidades y demandas en la población. 

Resultados del Banco de Datos Genéticos

A partir del año 2018, se inició activamente la 
implementación del Decreto Número 22-2017 Ley del 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Esto llevó a 
un aumento signi�cativo en la cantidad de casos 
analizados relacionados con familiares de personas 
desaparecidas, especí�camente dentro de las alertas Alba- 
Keneth e Isabel-Claudina, así como el análisis de cadáveres 
sin identi�car. Además, se comenzó a analizar casos 
criminales sin sospechosos, con la �nalidad de ingresarlos 
al Banco Genético para buscar posibles coincidencias 
entre distintas escenas de crimen.   

En el 2019 convergen dos eventos sumamente 
importantes. En primer lugar el Área de Genética del 
Laboratorio de Serología y Genética se acreditó bajo la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la calidad y 
con�abilidad de los análisis genéticos realizados. Por otro 
lado se produjeron las primeras coincidencias dentro del 
banco genético, lo que permitió la resolución de casos 
criminales y no criminales. 

En el primer caso resuelto, se inició con el ingreso al banco 
del per�l genético de una madre biológica que denunció 

 

la desaparición de su hija a través del sistema de alerta 
Isabel-Claudina. Algunos meses después, se ingresó al 
banco el per�l genético correspondiente a un cadáver 
femenino sin identi�car. Al comparar ambos per�les 
genéticos, se obtuvo una coincidencia por parentesco con 
la madre biológica indicada anteriormente. La 
probabilidad obtenida de �liación por maternidad entre la 
madre biológica y el cadáver sin identi�car fue de un 
99.999999%, lo que con�rmó la identi�cación después de 
realizar un cotejo de datos ante mortem y post mortem. 
Este suceso representó el primer caso exitoso resuelto a 
través del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense en 
Guatemala

Es importante destacar que este caso tuvo un impacto 
doble. Por un lado, cumplió un objetivo  humanitario al 
brindar el cierre y alivio a la familia de la víctima. Por otro 
lado, tuvo un impacto desde el punto de vista criminal, al 
haber identi�cado plenamente a la víctima, brindando 
información al Ministerio Público para el inicio de una 
investigación formal de femicidio.
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Antropología forense

La antropología forense es una disciplina de la 
antropología física y biológica que, a su vez, es una de las 
ramas principales de la antropología general. En el ámbito 
de las ciencias forenses, la antropología es relativamente 
nueva en el contexto latinoamericano, ya que es a partir 
de los años 80 que se inician las primeras investigaciones 
en países como Argentina, Chile, Guatemala y Perú. Es en 
Estados Unidos a �nales del siglo XIX y sobre todo, en la 
primera mitad del siglo XX que la antropología forense va 
adquiriendo la metodología y estructura que la convierte 
en una de las disciplinas forenses más importantes en 
aquel país. Para Stewart (1979), la antropología forense es 
la brecha de la antropología física, que con propósitos 
forenses trata con la identi�cación de restos que están 
más o menos esqueletizados, que se sabe o se sospecha 
que puedan ser de origen humano. La disciplina se apoya 
de elementos como el sexo, edad, ancestría (etnia), 
estatura y todas aquellas características del individuo que 
puedan llevar a su reconocimiento.

En Latinoamérica, a partir de la práctica antropológica 
forense se desarrollan métodos y técnicas propias, y se 
empiezan a de�nir los peritajes antropológicos de 
carácter forense en restos óseos humanos; tomando en 
cuenta su entorno (o contexto) e incluyendo su 
identi�cación, causa y las circunstancias de la muerte 
(Rodriguez Cuenca, 1994).

Las de�niciones de la antropología forense son tan 
variadas como autores en la materia. Sin embargo, se 
puede proponer una de�nición construida con la 
experiencia que Guatemala ha adquirido en la materia 
desde los años 90, la que propone que la antropología 
forense es la aplicación de los conocimientos de la 
antropología física en la investigación de restos humanos 
en distintos grados de esqueletización y que presentan 
distintos fenómenos cadavéricos, con el objetivo de su 
identi�cación a través del per�lamiento osteobiológico, y 
determinar la causa, así como las circunstancias de la 
muerte, tomando en cuenta no solo los restos humanos, 
sino el contexto espacial y temporal inmediato que los 
rodean. La antropología, se convierte en forense al estar al 
servicio de un sistema de justicia en la investigación 
criminal. También se apoya por otras disciplinas de la 
antropología general, como la antropología social y la 
reconstrucción del contexto sociocultural que rodea un 
posible hecho delictivo.

Es importante resaltar que la antropología forense es de 
gran ayuda en la identi�cación de restos humanos en 
contextos de desastres masivos de carácter natural o 
accidental, en donde existe daño severo en los cadáveres, 
ya sea esqueletización parcial o completa, daño térmico, 
desmembramiento, aplastamiento, depredación por 
carroñeros o avanzados grados de putrefacción.  En tales 
situaciones se pueden aplicar métodos de investigación 
forense para determinar la identidad de los restos 
humanos. 

CON FUNDAMENTO12

Cada una de estas capacidades se aplica en el ámbito 
forense y su utilidad varía según el tipo de caso que se 
aborda. En casos criminales, los bancos de datos genéticos 
permiten la identi�cación de individuos presentes en una 
escena de crimen a través de comparaciones exactas de 
per�les o por parentesco, así como detectar conexiones 
entre diferentes escenas del crimen basadas en la 
presencia de individuos en común. En casos no criminales, 
su aplicación es aún más extensa, abarcando la asociación 
por uniprocedencia de diversos restos humanos siendo 
útil en casos de cuerpos desmembrados, la identi�cación 
de personas desconocidas mediante familiares o muestras 
de referencia, resolución de casos de personas 
desaparecidas, identi�cación de cadáveres, 
establecimiento de vínculos �liales en casos civiles 
provenientes de juzgados de familia o niñez y 
adolescencia en los que se requiera análisis de paternidad, 
maternidad u otra �liación.

Implementación del Banco de Datos Genéticos de Uso 
Forense en Guatemala

El Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala inició operaciones 
formalmente en el año 2009, con la necesidad de registrar 
per�les genéticos obtenidos del análisis de casos 
solicitados por el Ministerio Público, Organismo Judicial y 
otras autoridades competentes, estableciendo así una 
base de datos genéticos incipiente. El INACIF recibió el 
software comercial denominado Sistema de Identi�cación 
de Desastres en Masa -M-FISys- (por sus siglas en inglés) 
(Cash y Hennessey, 2004), en el año 2012, y es en este 
momento en el cual la institución integró un banco de 
datos genéticos a través de un software especializado.  
Este software fue diseñado originalmente para el registro y 
comparación de per�les genéticos asociados a desastres 
masivos. Anteriormente demostró ser de gran utilidad en 
la identi�cación de restos humanos provenientes del 
ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
del 2001 en Estados Unidos (Cash et al., 2003). 
Posteriormente, en 2014, el INACIF recibió la donación del 
software CODIS por parte del FBI, a través de la O�cina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y 
Cumplimiento de la Ley -INL- (por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose en el software de elección para la 
implementación del Banco de Datos Genéticos del INACIF 
por sus características de funcionamiento y desempeño.

Simultáneamente al registro de per�les genéticos dentro 
de un software especializado, a partir del año 2006, se 
aprobaron diversas leyes nacionales que reconocieron el 
valor de los datos genéticos como pruebas de carácter 
cientí�co para la identi�cación humana precisa. Entre 
estas leyes destacan el Decreto-Ley Número 106, Código 

Civil del Jefe del Gobierno de la República, Decreto 
Número 28-2010 Ley del sistema de Alerta Alba-Keneth 
del Congreso de la República de Guatemala, establecida 
para la búsqueda inmediata de menores de edad 
desaparecidos; el Decreto Número 9-2016 Ley de 
Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas; Decreto 
Número 44-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Migración y Decreto Número 
22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso 
Forense del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otras. Estas leyes proporcionaron un marco legal sólido 
para el Banco de Datos Genéticos del INACIF, y la mayor 
parte de las leyes involucradas regularon el registro de 
datos genéticos en casos no criminales. 

En Guatemala, el Decreto Número 22-2017, Ley de Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense y el Acuerdo 
CD-INACIF-38-2018, Reglamento del Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense, aprobados en 2017 y 2018, 
respectivamente, permitieron la creación formal de un 
banco de datos genéticos nacional, compuesto por tres 
bases de datos: la base de datos genéticos con �nes de 
investigación criminal, la base de datos genéticos con 
�nes humanitarios o civiles y la base de datos de calidad. 
Estas bases de datos se organizan  en categorías dentro de 
CODIS, como se muestra en la Tabla 1.

La base de datos con �nes de investigación criminal 
contiene per�les genéticos que se encuentran 
relacionados a hechos delictivos, mientras que la base de 
datos genéticos con �nes humanitarios o civiles incluye 
per�les genéticos procedentes de personas relacionadas 
con casos no criminales. Por último, la base de datos de 
calidad actualmente contiene per�les genéticos del 
personal del INACIF que tiene contacto directo con 
indicios, lo que permite detectar posibles 
contaminaciones y garantizar un control adecuado. Estas 
medidas legales y la implementación de un banco de 
datos genéticos han sido fundamentales para fortalecer la 
capacidad del INACIF en la investigación forense y la 
identi�cación humana certera.

Asimismo, el Acuerdo CD-INACIF-32-2018, Reglamento 
del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, permite la 
comparación de per�les genéticos entre determinadas 
bases de datos. Se puede realizar comparaciones de la 
base de datos genéticos con �nes humanitarios o civil 
dentro de la base de datos con �nes de investigación 
criminal, siempre y cuando se tenga un objetivo 
plenamente humanitario para la identi�cación de una 
persona. Sin embargo, la base de datos con �nes de 
investigación criminal no puede ser comparada contra la 
base de datos con �nes humanitarios o civiles, ya que esto 
constituiría una violación de principios bioéticos 

Desde entonces, se ha evidenciado la importancia del 
Banco de Datos Genéticos y su papel fundamental en la 
resolución de casos. Desde su implementación, se han 
resuelto un total de 32 casos, incluyendo 17 violaciones en 
serie y 12 casos de identi�cación de cadáveres, entre otros. 
En la tabla 2 se muestra la cantidad de casos resueltos a la 
fecha, a través del banco genético. Esto demuestra que la 
combinación entre la capacidad instalada del laboratorio, 
la experiencia de los genetistas forenses, el poder de 
almacenamiento y comparación masiva de datos y la 
precisión de los sistemas informáticos actuales, 
constituyen una herramienta sumamente valiosa para la 
resolución de casos complejos. 

Identi�cación humana

La identi�cación humana es un tema importante y 
particularmente complejo, tanto en el ámbito civil como el 
penal. La certeza cientí�ca en la identi�cación de  menores 
de edad, personas desaparecidas y el establecimiento de 
la identidad de cadáveres y restos humanos ha sido 
reconocida y abordada en diversas leyes nacionales 
debido a su relevancia.

Si bien existen diversos métodos cientí�cos para la 
identi�cación humana, como el registro dental, las huellas 
dactilares, y la determinación de características 
individualizantes, la genética se destaca como una técnica 
altamente con�able y certera. Los análisis genéticos 
ofrecen la capacidad de identi�car personas en casos en 
donde otros métodos no son su�cientes y ofrece la 
posibilidad de establecer relaciones de �liación biológica 
entre individuos, lo cual no es alcanzable mediante 
métodos no genéticos. 

A través de la genética se puede establecer asociaciones 
por �liación biológica entre menores que no pueden 
identi�carse y sus supuestos familiares, siendo una 
herramienta certera en casos judiciales por custodia o 
situaciones de tipo civil, en donde un juez puede tomar 
una decisión fundamentada en una prueba cientí�ca. En 
casos no criminales, la identi�cación de personas 
fallecidas tiene una implicación humanitaria ya que 
viabiliza el cierre del duelo para una familia.

En situaciones complejas, como desastres en masa, la 
genética y los bancos de datos juegan un rol importante, 
ya que permiten la obtención de resultados altamente 
con�ables  en lapsos relativamente cortos, no solo para la 
uni�cación de diferentes partes corporales (en el caso de 
cuerpos que se encuentren desmembrados) sino también 
para la determinación de identidad a través de familiares.  
Los familiares cuya muestra biológica es útil en este tipo 
de identi�caciones, pueden encontrarse vivos o pueden 
haber fallecido simultáneamente en el mismo desastre y 
su identi�cación previa por cualquier método forense, 
permite contribuir a la identi�cación del otro cadáver.

Un banco de datos genéticos permite que la información 
genética pueda ser clasi�cada y comparada de una forma 
sistemática y ordenada, lo cual, posterior a la depuración y 
con�rmación de resultados por parte de personal forense 
especializado, permite entregar a las autoridades 
correspondientes, resultados oportunos con altos niveles 
de certeza.

Movilidad humana

La migración irregular desde Centroamérica hacia Estados 
Unidos, va en aumento cada año. Personas en contexto de 
movilidad humana son afectadas por violencia extrema, 
trata de personas, menores no acompañados 
abandonados en la frontera y cadáveres  que no pueden 
ser identi�cados y que son encontrados  en territorio 
extranjero. Estas situaciones requieren la intervención de 
autoridades judiciales en otros países que se hacen cargo 
de la custodia de personas extranjeras que no pueden ser 
fácilmente identi�cadas. En esta situación, se hace 
necesaria la utilización de pruebas cientí�cas que ayuden 
a acreditar la identidad de una persona. 

La genética, en combinación con otras especialidades 
forenses, constituye una solución certera, con�able, 
segura y rápida, que justi�ca los altos costos de inversión 
asociados. Desde el año 2009, el INACIF cuenta con un 
área de genética especializada en el estudio del ADN y sus 
distintas aplicaciones, siendo una de las herramientas más 
importantes para la identi�cación humana en Guatemala.
  

Las secuelas que se producen por la desaparición de un 
familiar fuera del país son variadas para las familias de las 
víctimas y generan incertidumbre, dolor y angustia. Estas 
familias acuden al Estado para solicitar apoyo para 
localizar a un familiar desaparecido.  

La aplicación de los bancos genéticos en el contexto 
migratorio tiene entonces una gran relevancia, ya que 
permite el intercambio de información de manera e�caz y 

segura con �nes humanitarios, mientras que otras 
técnicas cientí�cas no ofrecen estas capacidades. De esta 
manera, el Estado puede dar una respuesta certera a las 
solicitudes de familias a través de la implementación de 
mecanismos que permitan el cotejo de información con 
otros países, en la búsqueda de dar respuesta oportuna a 
las necesidades y demandas en la población. 

Los bancos de datos genéticos han demostrado ser 
herramientas fundamentales para la resolución de casos 
criminales y no criminales como los de enfoque 
humanitario. En un contexto donde el fenómeno 
migratorio va en aumento en Guatemala, estos bancos 
pueden ser de gran utilidad para la identi�cación de 
personas desaparecidas a través de estudios de �liación 
con sus familiares

Es importante destacar que Guatemala es uno de los 
pocos países en la región que cuenta con la capacidad de 
dar respuesta a las solicitudes de ciudadanos que buscan 
a familiares desaparecidos en el extranjero. El Laboratorio 
de Serología y Genética del INACIF es un ejemplo en este 

sentido, ya que tiene métodos, procedimientos y 
protocolos acreditados bajo estándares de alta calidad a 
nivel internacional, dentro del cual funciona el Banco de 
Datos Genéticos con un fundamento legal debidamente 
operativizado. 

Esta capacidad  constituye una herramienta invaluable 
para la sociedad guatemalteca, ya que se enmarca en una 
noble causa de brindar identidad en la identi�cación a 
personas desconocidas y retornarlas a sus seres queridos.  
La utilización de la genética en la identi�cación humana 
ha demostrado ser una solución efectiva y con�able en 
casos complejos y difíciles de resolver por otros medios.

CONCLUSIONES
Resultados del Banco de Datos Genéticos

A partir del año 2018, se inició activamente la 
implementación del Decreto Número 22-2017 Ley del 
Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Esto llevó a 
un aumento signi�cativo en la cantidad de casos 
analizados relacionados con familiares de personas 
desaparecidas, especí�camente dentro de las alertas Alba- 
Keneth e Isabel-Claudina, así como el análisis de cadáveres 
sin identi�car. Además, se comenzó a analizar casos 
criminales sin sospechosos, con la �nalidad de ingresarlos 
al Banco Genético para buscar posibles coincidencias 
entre distintas escenas de crimen.   

En el 2019 convergen dos eventos sumamente 
importantes. En primer lugar el Área de Genética del 
Laboratorio de Serología y Genética se acreditó bajo la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la calidad y 
con�abilidad de los análisis genéticos realizados. Por otro 
lado se produjeron las primeras coincidencias dentro del 
banco genético, lo que permitió la resolución de casos 
criminales y no criminales. 

En el primer caso resuelto, se inició con el ingreso al banco 
del per�l genético de una madre biológica que denunció 

 

la desaparición de su hija a través del sistema de alerta 
Isabel-Claudina. Algunos meses después, se ingresó al 
banco el per�l genético correspondiente a un cadáver 
femenino sin identi�car. Al comparar ambos per�les 
genéticos, se obtuvo una coincidencia por parentesco con 
la madre biológica indicada anteriormente. La 
probabilidad obtenida de �liación por maternidad entre la 
madre biológica y el cadáver sin identi�car fue de un 
99.999999%, lo que con�rmó la identi�cación después de 
realizar un cotejo de datos ante mortem y post mortem. 
Este suceso representó el primer caso exitoso resuelto a 
través del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense en 
Guatemala

Es importante destacar que este caso tuvo un impacto 
doble. Por un lado, cumplió un objetivo  humanitario al 
brindar el cierre y alivio a la familia de la víctima. Por otro 
lado, tuvo un impacto desde el punto de vista criminal, al 
haber identi�cado plenamente a la víctima, brindando 
información al Ministerio Público para el inicio de una 
investigación formal de femicidio.
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