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INTRODUCCION 

La idea de realizar esta tesis surgió a raTz de haber cursado la :atedra de 

Medicina Legal, ya que a medida que me adentraba en el campo de la mismo, -· 

descubrr la importancia que tiene la Medicina Legal para el estudiante y mas ad! 

lante para el profesionista del Derecho. 

Se podra apreciar en este trabajo lo relación existente entre la Medicina y 

el Derecho, dando como resultante la Medicina Le¡¡al, la cual se puede definir -

como: "El procedimiento mediante el cual se aprovechan una o varios ciencias 

de lo medicina o de ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos, ha 

bitvolmente ligados con situaciones legales o jurTdicas". (1) 

De todos los áreas que abarca la Medicina Legal en esta investigación 

me concretare a el estudio de la IDENTIFICACION MEDICO LEGAL, em::-ezando 

por su Historia, posando por sus diferentes epcx:as desde la Edad Antigua (en la 

cual no se conocTa a la Medicina Legal como una materia autónoma, aúnque ya 

existían problemas que en la actualidad podrían considerarse como médico legales), 

psasondo por la edad media y edad moderna, llegando a la Edad Contemporanea 

(en la cual la Medicina Legal alcanza su consolldaclón en todas sus óreas y esto 

debido a los aspectos estrictamente clentfficos que afectan a todos los campos de 

la Medicina Legal, especialmente a la Identificación ya que modifica las técni-

cas de la misma, que adquieren gran precisión y una práctica alta ,,ente espec!E 

llzada). 

Torres, Tori¡a José. Medicina Legal. Librarla de Medicina UNAM. 1965 Me
xlco. pp.1 



Así mismo, deflnire a la Identificación Médico Legal, resaltando la impor

tancia que tiene para el Derecho, dando contestación a las siguientes Interrogantes 

¿Para que sirve y cuando se ocupa la ldenti ficación Médico Legal?. Además se 

presentaran algunos casos reales para reafirmar tanto el concepto como su importa!!_ 

cia y su utilidad. 

Posteriormente se"olaré las técnicos de Identificación Medico Legal, los cua 

lea pueden ser analizadas desde dos aspectos, uno Judicial y otro Médico. De 

las técnicas antes mencionadas se haro un analisls de todos y cada uno de sus par

tes. 

Con este traba¡o, trataré de poner de manlílesto la Importancia que tiene -

la Identificación Médico Legal no solo por lo que toca al Derecho P<!nal, sino P.2 

ro otras ramas del Derecho, tales como el Derecho Civil, Administrativo y del Tra 

bofo, en los que ya predomino el imperio de su método. 

Por las razones apuntadas y lo que lo práctic~ocente ha ensei'lado, es co!!. 

veniente puntualizar en este troba!o diversos aspectos de la medicina legal, tal 

como se la debe entender actualmente tonto desde el punto de vista de su aplica

ción práctica, general e inmediata, como desde los de la especialización y la es 

peculación científica. 



1 .1 RELACION ENTRE MEDICINA Y DERECHO 

lo llÍortunado conjunción de los mitológicos personaJes, el 50blo Escu!apio 

y la justiciera Temis, han propiciado también la con!unci6n y el ejercicio simul-

tóneo de los ciencias jurídicas y la medicina, en prácticos elevoda.1 que consfit.!;! 

yen ciencia y arte a lo vez, resolviendo en reciproco colaboroción los cosos de-

lictivas que requieren de sus respectivas intervenciones por mandato legal. (2) 

Como una definición de lo Medicina diremos que es una clencla y un arte. 

la ciencia médica tiene por objeto el estudio de las enfermedades; el arte médico 

el mantenimiento o el retorno de la salud. 

Por otra parte la ciencia médico comprende diversos portes: Anatomía, FJ. 

siologTa, Patología, BacterologTa, Histologfo, Embriología, Anatomía patológica, 

etc. El estudio de la medicina se hallo ligado a otros ciencias: Biologla, His-

torio natural, Qulmica, Frsica, Psicologio, Derecho, etc. Sea cual fuere el 

grado de lnteli.gencio y lo amplitud de sus conocimientos el que estudia medicino 

no puede sino adquirir conocimientos generales; de ahí el interes por la especia-

lidad. (3) 

Por lo que respecto al Derecho lo podemos definir como: "El conjunto de 

normas imperativo-atributivas qufl regulan lo relación de los individuos en la sacie 

dad!' (4) 

2 Fernandez,Perez Romon. Elementos besicos de Medicina Forense. So. Ed. Méxi 
co. 1981. pp. 21 

3 Diccionario enciclopedico Qulllet. Tomo VI, Ed. Cumbre. México. 7a. Ed. -
1'177. pp. 84 

A García Maynez Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. Ed. Porruo, 
270. Ed. México. 1977. pp. 36,37. 
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Para su estudio el Derecho se divide en Derecho Privado y Público, perlen.! 

ciendo al Derecho Público los derechos: Constituclonal, Administrativo, Penal y Pr~ 

cesal; y al Derecho Privado el Civil y el Mercantil. 
(5) 

Es un hecho indiscutible la enorme influencia que hoy día ejerce la Medicina 

en diversas actividades humanas, lo que nada tiene de extrano si se piensa que hace 

un estudio completo del hombre. Por ello, tanto en lcu actividades de éste, como 

en los casos en que es un su!eto pasivo y victima de las acometidas que sobre su i~ 

tegridad ejercen el trabajo, la enfermedad a el delito. (
6
) En este sentido la relación 

entre Medicina y Derecho se apoya en dos pilares: Medicina Forense y Derecho M,! 

dico, constituyendo lo unión de ambas el campo de estudio de la Medicina Legal, 

que en el momento actual tiende en muchos escuelas a adoptar un punto de visto emi

nentemente social. (7) 

Lo Medicina legal, importante roma de aplicación en el gran sector médica 

social, ha adquirido y sigue adquiriendo predominio entre los conocimientos que n! 

cesitan cultivar, no solamente los que piensan dedicarse especialmente a ella, sino 

que sus conocimientos deberán ser comunes a médicos, abogados y agentes investi

gadores de la policia cientlfica. (S) 

Conviene desde luego fijar un concepto de la Medicina Legal, por una parte 

Torres Torija la define como: "El procedimiento mediante el cual :iprovecha 

5 ~arcia, Maynez Eduardo. Introducción al estudia del Derecho. 1977. Mex. p.1 
6 Torres, Torl¡a José. Medicina Legal. Librería de Medicina UNAM. 1965.Méx.p. l 
7 Jacinto Corbella. Medicina Legal. Historia Universal de la Medicina. Tomo VII. 

Salvat editores. ~arcelona, E'spai'la. 1976. pp. 414 
8 Torres, Torija, ob. cit. p. 1 
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una o varias ramas de la medicina a de ciencias conexas para estudiar y resolver 

casas concretos, habitualmente ligados con situaciones legales o ¡uridi cas". (9) 

R. Femández Pérez define a la Medicina Legal como: "Una disciplina 

de aplicación de conocimientos eientiflcos, de rndole fundamentalmente médica, 

para la resolución de problemas biológicos humanos que están en relación con el 

Derecho". (1(1) 

Tales conceptos, muy sintéticos para unos, un poco abstruso para otros, ~ 

merita una explicación. La Medicil)a Legal, en efecto, no se propone curar, y 

puede, sin embargo, estudiar un problema de Terapeútica; no es la Cirugía, ni la 

Obstetricia, ni la Clínica; no es la Física, ni la Química, y aplica no obstante, 

todas o alguna de ellas ante un caso dado, para establecer premisas y fundar con-

efusiones especfficas, amoldándose para ello a un sistema, siguiendo una pauta, e:! 

tructuradas en tal forma que permiten formula una resolución expresada en términos -

peculiares. Si la Medicina Legal carece del brillo esplendoroso o no produ~e la -

emoción artistica de la Cirugía; si no p::ilpita con los angustiosos problemas de la Oh_! 

tetricia, ni se exterioriza con la magnificencia de un diagnóstico médico exacto y -

sus eficaces resultados terapéuticos, no por eso deja de presentar serias perspectivas 

para la investigación, nuevos senderos o seguir y ofrece en su cotidiano ejercicio' es

tudios apasionantes y gratas satisfacciones.(11) 

9 Torres, Tori¡a José. Medicina Legal. Libreri a do M!!dlclna UNAM. México. 
1965. pp. 1,2. 

10 Femández, Pérez Ramón. Elementos baslcos di! Medicina Forense. So. Ed. 
México. 1981. pp.22 

11 Torres, Torija, ob. cit. p. 2 
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En razón de este aspecto y pasando ahora a considerar otra foz de lo Medi-

cino legal, es decir los perspectivos que ofrece y las aplicaciones que tiene esta, 

yo en el terreno de la investigación, ya en la resolución de complejos problemas de 

palpitante actualidad, queremos tratar someramente los siguientes puntos: 

El primero, obedece a diversos circunstancias, muy acentuados en nuestro -

medio, su campo de acción más amplio y objetivo ha sido el Derecho Penal, desde -

sus primero~ pasos. Asr es como por razones históricas y por lo hondo huella que 

el pensamiento francés, creodor y orientador de lo materia, ha dejodo, asr corno el 

abundante ~ateriol que le suministro el sector penal, es en él en donde más ha lm-

preso su huella. 

En verificación de la muerte real y sus causas, fJ discriminación del a:J3n~e 

productor de lesiones y la valoración de sus consecuencias; la estimación dP. la edad, 

el estudio del psiquismo de un delincuente, etc., asuntos son cuyo solo enunciación 

justifica la amplitud del sector penol ~n lo materia q:ie nos ocupa.(12) 

Sin embargo, no hay que olvidar que esta ventaja que proporciono lo técnico 

y la ciencia o la investigación judicial sobre la técnica de los delincuentes, en mu -

chas o coslones tropiezo con serios escollos, resultantes del hecho de que los crimina-

les luchan, naturalmente, contra sus perseguidores de una manero sucia y sin escrúp.!!_ 

los. (13) 

12 Torres, obra citada pág. 5. pp. 1,3. 
13 Fern6ndez, obro ·:!toda pág. 5. pp.21. 
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Mientras la pollera cientffica incursiona por los dilatados~ intrinca~os cami

nos de la ciencia poro dar solución a los complejos casos de su incumbencia, en cam

bio los delincuentes en su feroz instintividod y astucia, tratan de borrar las huellas de 

delito; procuran desaparecer el cuerpo de él, ya sea por inhumación clandestina, por 

incineración, etcétera, o bien recurriendo a la simulación o disimulación, por ejem

plo, cuando se suspende el cadáver de un sujeto que fue estran¡¡ulodo, para dimular 

suicidio por ahorcamiento, o cuan do lo arrojon al agua para simular sumersión, en -

caso de muerte por intoxicación a contusiones, etc., trotando el criminal, claro está, 

de dejar tras de si densa cortina de humo. Para disipar esta niebla que, aparente

mente, rodea el acto delictuoso, el criminalista y el criminólogo elaboran, de acuer

do con las evidencias recogidas, las hipótesis de mayor congruencia al respecto. 

Pero tal hipótesis, que lleva imblbito el esclarecimiento presunci cnol, o por le menos 

el derrotero poro poder alcanzarlo, necesita forzosa:nente el estudio de los efectos del 

hecho, necesita también el estudio médico-legal, la aportación de los peritos médico 

forenses. 

De esta manera el médico forense, evitando toda precipitación, dividiendo 

las dificultades de la observación y el análisis del hecho delictuoso en estudio, en ta_!l 

tas portes como sea posible, para poder resolverlos me¡or, diri¡¡iendo ordenadamente el 

pensamiento, d.e lo més sencillo a lo más complejo, liacien do· enumeracion'ls comple-

tas de datos y revisiones exhaustivamente, de orden médico-legal, a la investigaclón(14) 

l4 Fernóndez, obra citada pag. 5. pp. 21,22. 
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judicial que en múltiples ocasiones ayuda a resolver los problemas más Importantes que 

enfrenta la administración de la !usticia, convirtiéndose de esta manera en un valioso 

auxiliar de ella. 

Al agente investigador de la policía clentffica, en múltiples ocasiones le d:irá 

orientaciones valiosas al perito médica forense en relación con la causa del hecho judl-

clal; con la Forma probable como ocurrió, posición de víctima y victimario y aún sobre 

el autor de dicho hecho. Esta Interdependencia establece, pues, uno relación, que 

deberá ser cada vez más estrecha, entre el médico-Forense, las autoridades encargadas. 

de la administración de justicia y los agentes Investigadores de la policia judicial. (l S) 

El radio de acción de la Medicina legal se ha ensanchado no solamente en el 

sector, para algunos sombrio, del Derecho Penal, sino que ha ido imprimiendo su sello 

y haciendo sentir la necesidad de su ayuda en el estudio de la personalidad humano, en 

los de la legislación civil, en el atrayente y modernfsimo de lo Medicina del troba¡o, 

en los que yo predomino el imperio de su método. 

En el campo civil, las actividades médico legales se aplican habitualmente a la 

estimad ón de la capacidad mental, en los casos de herencias, administración de bienes 

y validez de diversas actividades del Individuo en su vida civil, problemas que Frecue~ 

temente tiene que abordar el médico, aún sin ser especialista. (l 6) 

15 Fern6ndez, obra citada, p:ig. 5 pp22,23 
16 Torres, obra citada, pag. 5. pp. 2,3. 
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En el sector del Derecho del trabafo y sin Invadir la patología del mismo o 

la higiene Industrial, resulta particulannente útil conocer la técnica de ajuste entre 

los riesgos profesionales realizados (enfennedades o accidentes del trabajo) y sus co!! 

secuencias, valorando éstas, lo que constituye un tlpico problema médico-legal. 

Tales aspectos son los que se consideran indispensables como mrnimo en el ace!. 

vo ilustrativo de todo médico, por la necesidad de apllcarlos en circunstancias div~ 

sas. Como se ve, no corresponden solamente a io que abarcaban los tratados clfüi

cos de Medicina legal, sino que rebasan sus limites. (l7) 

la medicino forense tiene por objeto auxiliar al derecho en dos aspectos -

fundamentales; el primero toca a los manl festociones teóricas y doctrinales, bósi

cas cuando el jurista necesita de los conoci mlentos médicos 'y bi ológlcos, si se enfrenta 

o la formulación de alguna norma que se relaciono con estos conocimientos; el segun-

do es aplicativo a la labor cotidiana del médl co forense, y se comprende fócllmente 

en sus apllcacione~ al derecho penal. 

El método de la Medicina Legal es el conjunto de todos los conocimientos m! 

dicos y biológicos aplicados a resolver los problemas que se plantean desde la vertle!! 

te del derecho, su método no es otro que el de las ciencias médicas, y el método de 

la medicina forense es el conjunto de los recursos de que ésto se vale para tratar de ~ 

solver los problemas que quienes se encargan de administrar justicia le plantean. (18) 

17 Torres, obro citada, p6g. 5. pp. 3 
18 Quiroz, Cuaron Alfonso. Médlclno Forense. Ed. Porrua. 2a. Ed. México. 1980. 

pp. 138, 139. • 
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Como cienclo positiva que es, dos son sus métodos fundamentales: la observación y 

la experimentación. Lo primera puede ser slmple o directa, como cuando se obser-

va la cfcatrlz que una lesión ha de fado en el rostro; o instrumental, como cuando se 

determina y cuantifica la alcoholemia en la sangre, o cuando en el lavado de los de-

dos de las manos se Investiga su contacfo con la mariguana mediante la cromatogra-

fía en capa fina, Observación es la que se hace en la pr6ctica de la necropsia -

médico-forense, o la que se hace en la víctima en los casos de los di?litos de violación, 

o cuando se precisa la adad cronológico de uno persona o si ésta es púber o impúber. 

Y se experimenta cuando, por e¡emplo, para explorar el sistema nervioso organovog=. 

tativo se inyecta adrenalina y se toma la tensión arterial, la frecuencia del pulso, -

de las respiraciones y de la temperatura corporal, o cuando, para deducir la distancia 

a que se hizo un disparo con arma de fuego, se realiza la prueba de Walker, Medi~ 

te la observación y la experimentacl 6n, la medie! na forense busca el conocimiento 

de la verdad, fin supremo de la justicia. La observación y la experimentación tiene 

por objeto descubrir las causas de los fenómenos que se estudian y a la vez, establecer 

las leyes que los rigen en la aparente lrregularldad de los mismos. 

Se puede afirmar que el contenido de la medicina forense es el de toda la me 

dicina, porque le Interesa el ser humano en todas sus manifestaciones: desde la fecu.!! 

dación y durante todas las vicisitudes de la vida intrauterina, en el nacimiento y, -

después, durante su desarrollo pslcosom6tlco, en la evolución de su sexualidad normal (19) 

19 Oulroz, cibra citada, p6g. 9. pp. 139,140. 
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o desviada, asr como en su comp ortamlento, en sus accidentes traumáticos y 911 la 

muerte ••• y aún después de acaecida ésta. Dicho más brevemente, es la eneldo-

pedia de las ciencias médicas y biológicas aplicadas a resolver problemas que se pla!! 

tean en la administración de lo justicia en los dominios de los derechos civil, penal, 

laboral y canónico. 

LO$ p arrafos anteriores llevan una orientación doctrinal y clentTfica que lo -

mismo debe ser de interés para el futuro médico que para el futuro licenciado en der! 

cha, al tratar de orientar a ambos en un criterio multidisclpllnarlo, en esos vasos c~ 

munlcantes que son las ciencias del derecho y las ciencias médicas y biológicas; son 

la ensel'lonza fecunda que nos legaron del trabaio en común el médico faense César 

lombroso y el Joven Jurista Enrico Ferrl. (20) 

Por cuanto a los médicos en general se refiere, la medicina forense les prop~ 

ciona algunos conocimientos jurfdlcos indispensables en las necesidades de su vida -

profesional, les instruye sobre sus derechas y deberes, y todos los conocimientos mé-

dico-forenses les orientan para una correcta actuación profesional cuando son llev~ 

dos ante autoridades aún independientemente de su agrado o voluntad. En. un paTs 

como el nuestro, en donde la formación médico-forense especlallzoda es de excep

ción, resulta satisfactorio el saber actuar con digna propiedad. (21) 

20 Entre las aportaciones de mayor relieve de la escuela italiana destaca la esencial 
contribución del profesor de TurTn Cesare lombroso y de el i!Jrlsta C. Ferrl, al 
conocimiento de la antropologla crlmlnal. Esta oora Inicio una amplia corriente 
de estudio que en buena parte trascendlo del conpo estricto de la Medicina Legal. 

21 Quiroz, oora citada. pág. 9. pp. 140, 146. 
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1 .2 HISTORIA DE LA IDENTIFICACION MEDICO LEGAL 

Hacer Historia es reco<dar a los que nos precedieron, es damos cuenta del pr.2 

ceso y evolución de cualquier rama del saber humano; con justisima rci::ón, Augusto 

* Compte dijo: "No:> se conoce bien una ciencia si no se conoce su historia" 

La Medicina Legal es una ciencia relativamente nueva, au1que sus esbozos 

aparecen ya M la antiguedad, Pero entonces, mcñ que una materia lndependie_!! 

te, consistra en el estudio aislado de algunas cuestiones. Su individualización y 

perfeccionamiento han respondido a una tronsformoclón simultaneo del espíritu de la 

Medicino, cada dfa más interesada en los problemas de alcance colectivo. Y si la 

salud Fisico de la sociedad ha desarrollado la higiene y la Medicino Social, 'u 

salud moral, que tiene en lo justicio una de los bases más solidos, ha desarrollodo la 

Medicina Legal. 

Como Borri lo ha hecho notar: "Debido a la limitación de la ciencia y la 

practica médica a los problemas de la medicina individual, no podTan, no debion 11! 

gor sino muy tardlamente el contacto y el encuentro de las disciplinas juridicas y e; 

totales con las dirigidas al estudio del organismo humano en el estado de solud y de 

enfermedad. Y es evidente que de este contacto se beneficiaron por igual las ele.!! 

cias médicos y jurrdicos,(22) 

22 Rojas, Nerlo. Medicina Legal, Ed. Ateneo. Buenos Aires, Argentina. 9a, Ed. 
1964. pp. 11, 
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Como resultado de la fonna un poco desordenada de la evolución no es f6cll 

exponer con método una historia de la medicina legal, y por tanto de la Identificación 

Médico Legal. 

En realidad, lo medicina legal no tiene vida y evol•Jción autónomos y de ese 

modo, su historia marcha vinculada paralela y directamente con la historia de la M! 

d• • 1 d 1 O • • • L 1 d 1 J • • <23) 1c1na y a e a rgontzacton ega e a usttc1a. 

Una de las caracteristi cas fundamentales de la historia de lo medicina le-

gal es la de haber presentado modificaciones importantes en su enfoque a lo largo 

de su evoluclón. Se trata de una especialidad de contenido ampliamente evolu-

tlvo, según las necesidades que e~coda época ha planteado la ordenación jurídica 

y social de la humanidad en relación con la Medicina. Ello ha motivado también 

que cuando una de sus parcelas ho adquirido madurez suficiente se hoya indapendiz~ 

do como especialidad con un cuerpo de doctrina propia. 

1.2.1 Edad Antigua. 

En las culturas remotas, bien sea en el tiempo o por su alejamiento geográfico, 

y que, por tanto, no han intervenido en la génesis de nuestra cultura, es posible en-

contrar algunos puntos de Interés en el campo médico-legal. Dentro de este conce.e, 

to, y con el material historico de que disponemos en la actualidad, distinguimos dos 

grandes focos geográficos: (24) 

23 Rojas, obra citada, pág. 12. pp. 12 
24 Corbella, t:>bra citada, póg. 4. pp.407. 
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1.- El «iental, centrado sobre todo en la antigua culturo médica china, y 

en un segundo plano en la hindú. 

2.- El que ahora denominamos medio-oriental 1 centrado en las culturas eglpA 

cias,de los pueblos mesopotámlcos y, en un plano más discreto, en el pue

blo hebreo. 

Lo medicina china. Su estudio plantea problemas historiográficos distintos. 

El mós Importante es el de su persistencia, que ha llegado practicamente hasta 

nuestro siglo. Lo riqueza en datos de interés médico legal es amplia, 

En la cultura griega, iniciado el último milenio antes de nuestra era, ªP2 

rece un foco de cultura que hobrá de tener uno influencia decisiva en la fonnación 

de nuestra sociedad actual. En ella encontramos también det:illes de interés mé~ 

dico legal, pero su mayor Importancia estriba en ser el punto de partida de una 

linea de diferenciaci6n cultural, que todl'Via se mantiene a través de diversas mJ. 

graci~es geográficas. En la Grecia antigua no encontramos todavía una compil2 

.::ión de doctrina médico-legal. Las mismas caracterTstlcas de su sociedad le da-

ban un sentido distinto: hay un menor autoritarismo. Los datos principales son 

siempre más "médicos" que "legales", inversamente a otras cultures, 

El otro gran foco oriental es el hindú. También allT la Medicine alcanzó 

un notable desarrollo, en el que no obundan los hechos médico-legales. Quizá 

lo más Importante sean las amputaciones como castigo. No era infrecuente le -(25) 

25 Corbella, obra cltoda, pág. 4. pp. 407,408. 
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amputaci6n de la nariz cama pena en el adulterio; o par otras causas. De hecho, 

la frecuencia de este castigo obligó a la reconstrucción de la lesi6n, llegando a pro-

porcionar una cierta Intensidad de trabajo paa que un grupo social determinado se 

dedicara a su reparación mediante un colga¡o o partir de la frente. La legislación 

sobre la muerte es asimismo minuciosa. 

Cultura egipcia. El detalle de mayor interés desde nuestro punto c!a vista, 

lo constituyen las técnicas de conservación del cadáver. El fin con que se hicieron 

los embalsamanlentos no era desde luego médico. Sólo el profundo arraigo de unas 

creencias religiosas podran llegar a Imprimir uno huella tan Intensa en la conducta de 

un pueblo. El pracedlmfonto de momlftcacl6n no es todavía bien conocido, ni de

bió ser unlfame. Se practicaba en lugares especialmente idóneos; la perfección en 

la conservación ha movido a considerar con admiración las técnicas de los egipcios. 

Culturas mesopatárni cas. El código ¿., Hammurcl>i contiene los datos más 

antiguos, y en ellos uno imagen coherente del cuerpo de doctrina de lo que 5'lr6 el 0_2 

recho médico. Data del siglo XVIII a.C. Entre los temas que trata, destacan 

los relativos a la recompensa C!esponscl>ilidod del médico. 

Otro punta de interés son las indemnizaclonespor lesiones, que han de ser, 

siglos después, una de las constantes de los textos medievales. SI un hombre sC?! 

pea a una mujer libre y la hace abortar, debe pagar diez siclos por el feto. SI la 

1 d b d 1 h.. del La .lactancia tamb'1én es ob (
26

) muer muere, e e arse muerte a a qa causante. 

26 Corbella, obra citada, póg. 4. pp.407. 
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feto de control. El contrato de compra de un esclavo puede deshacerse si en el 

plazo de un mes sufre algún ataque de epilepsia. 

Cultura del pueblo de Israel, El estudio de los aspectos médicos-legales 

de la antigua cultura hebrea debe hacerse de modo distinto. Su importancia es 

menor: Israel no fue un centro político de primer orden en la antiguedad. Pero 

la compilación de los principales actos de su historia en un libro sagrado, nos -

ofrece una minucia informativa que falta en las demás culturas. La fuente más 

importante de material médico legal lo constituye la descripción de costumbres y 

obllgaciones relacionadas con la actividad sexual, que se hayan descritas con de-

talle en numerosos pasajes, asi como los cau sos médicos de nulldad del motrimo-

nlo y divorcio. También son tenidos en cuenta algunos hechos relacionados con 

el nacimiento. Existen disposiciones relativos al cadáver, lo más importante la 

que prohibe mutilarle, lo que limita la investigación anatómica. Quien toca un 

cadáver debe considerarse impuro, incluso durante siete di as, aunque existen cere 

monias de purificación. c2n 
En los tiempos antiguos, la medie! na legal no se conocia como tal, aunque 

ya existian casos que en lo actualidad podían ser considerados como un clasico pr~ 

blema médico-legal, por efemplo: El que Caín haya dado muerte a su hermano -

Abel, con una quifada de burro¡ El asesinato de César cometido por su hijo odOf 

tivo Bruto, lnfrlngiendole 23 punalodas, etc. <28> 

27 Corbella, obra citada, pág. 4. 
28 Rojas, obra citada, pág. 12. 

pp. 407,408 
pp. 12. 
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Cultura Romana. En la historia del derecho el significado de Roma es, en 

cambio, muy importante. No se crea por ello que la medicina legal romana es e.! 

casa; es rica. Na la encontremos en obras medicas, pero los textos legislativos son 

muy precisos en la regulación de los aspectos de multitud de hechos médicos. 

Entre las numeras leyes de Roma conocidas con tll nombre de Cornelias debe 

mencionarse la Lex Cornelia de iniuriis, que separa las lesiones y golpes de otros 

tipos de infurlos, y la Lex Cornelia de slcariis et veneficlis, que data del tiempo 

de Silo y establece penas para los homicidas, los envenenadores y quienes propor

cionen el veneno. 

Lex Aquilia, propuesta por el tribuno Lucio Aquilio, en ella son tratados 

con carácter general algunos problemas médicos: determinación de la gravedad de 

las heridas, etc. Normas de jurisprudenclo acerca de la legitimidad de las ges

taciooes prolongadas, así como otras de protección a los esclavos (prohibición de -

sacrificios humanos) las encontramos en disposiciones de Adriano. 

De modo general, la reparación de las lesiones, aun cuando no se defina 

todavía la figura del peritaje médico, es e.1tudioda en la compilación de las Doce 

Toblas. Estas son el primer monumento legislativo romano, y se encuentran allí 

referencias a problemas médicos-legales. <29) 

29 Corbella, obra citada, pág. 4. pp. 4C.l8. 
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1.2.2 Edad Media. 

En la larga etapa de la Edad Media, si exceptuamos los dos últimos siglos, 

la medicina legal no es apenas más que Derecha Médico. Si oigo Interesante e.!! 

centramos, son las referencias o hechos médicos en los códigos. Lo influencio de 

lo mentalidad romano es acusado. Todos los regiones sometidas o su irradiación 

siguen un mismo camino. En ellas encontramos, como temas de mayor interes, los 

relacionados con los lesiones y la sexología. 

En 1247, se publica el Si yuan lu, que puede traducirse como "Compilación 

de la reparación de las in¡usticios". Se debe a Song Ts'eu, médico ligado o las 

funciones de administración de justicia, que vivió entre los ol'los 1186 y 1'249. Do 

be considerórsele, por lo menos con los datos de que disponemos ahora, como el -

primer compendio exclusivo de medicino legal, siquiera seo desde el punto de vis

to del Derecho. El libro tuvo un exito considerable, asimismo fué conocido en -

Europa. 

En la baja Edad Medio pason o ocupar un primer plano en el desarrollo de 

lo especialidad, las cuestiones rPlacionadas con el estudio del cadáver, !Jrincipal

mente de carácter anatómico, y y en algunos casos poro conocer la causa de la 

muerte. La medicina legal se intereso verdaderamente por el temo sólo cuando el 

estudio de los lesiones mortales llego o un primer plano; los cirujanos tendrán en (30) 

30 Corbella, obro citado, pág. 4. pp. 409. 
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!onces un papel importante. Este momento coincide en nuestro historio con la 

llegoda de una época de progreso extraordinario, los últimos siglos de lo edad me 

dio. 

Lo; intentos serios y logrados de conseguir un mínimo de facilidades poro di 

secae el cuerpo humano o lo largo del medioevo son muy escasos. No abordare-

mos aquí el problema de por qué se ha restringido en bn gran manera el acceso al 

cadáver. Proba~lemente por alguna forma de respeto. Y sólo en casos de extrema 

miseria o de condena puede haber alguno relajación en tal modo de entender los cosos. 

De ahi que una de los primeras oportunidodes sea el estudio de los condenodos y ei= 

cu todo s. Sabemos de algunas disposiciones en este sentido, así la del rey Federico 

de Sicllia y Nópoles, quien dicta una ley autorizando en Solerno uno disección coda 

cinco o1Íos (1231 ). Lentamente se impone el derecho de estudio del cadáver. Pe-

ro esto no basta; las autopsias para hacer únicamente an:itomía sirven de poco al m.§ 

dico legista; debe llegarse a lo anatomía patológica_{Jl) 

1.2.3 Edad Moderna. 

No es sino hasta el siglo XVI, el momento de iniciación seria de esto discip!! 

na (Renacimiento), simultoneomente con el desarrollo general de otras muchas ciencias 

bajo el impulso intelectual de aquella época de lo historia, favorecido también por el 

perfeccion:imiento y la difusión de la Imprenta. Lo que h~bia antes carece de _(32) 

31 Corbello, obra citada, pág. 4. pp. 409 
n Rojas, obra citada, pág. 12. pp. 12 
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volor ci entifico médico, o•mque puede tener gran valor jurídico, como el Derecho 

Rom:i'lo. En e~ta época, donde est6 m6s liberalizado el estudio del cadáver y se 

realizan mayores progresos eJ en lo penínJula italiana, Allí se conceden los p-:!_ 

meros permisos de anatomizar, se recopila1 las primeras colecciones de autopsias y 

se deso·rolla la gran obro del renacimiento de la anatomía. AllT se imprime la 

primera colección importante de autopsias con valor anotomopotológico, la de 

l!enivieni. 
(33) 

En .1.543 se publica el texto básico de Vesalio sobre la anatomía del cuerpo 

h'Jmano. Con uno cierta lentitud provoca un cambia extraordinario en la MedJ. 

cina. En la época inmediata, en la segunda mitad del siglo XVI, entre los di vil! 

sos trabajos de índole médico-legal destaca la aportación de los cirujanos al estu-

d. d 1 1 • 1 (J.l) 
10 e os es1ones y a muerte. 

En esta época se producen dos ocontecimi entos importantes; Uno es Legal, 

la Legislación Carolina, en el reinado de Carlos V (1532), que establece lo in-

tervenc:ón médico obligatorio en ciertos asuntos; el segundo es Bibliográfico, 

La obro de Ambrosio Paré~• u:io de los nombres mós ilustre' en la historio de la 

medicina. Su influencia en el desarrollo de la cirugía moderna es extroordina-

ria. <35) 

3:1 A.nton:o Benivieni, florentino, (1443-1502), realizó u:ia amplia obra: "De :ihditis 
n:>nnullis acmirondis morborum et sa,ationum cusls". En su o!ira n:irra el resultado de 
sus in·1estigaclones en los cadáveres para conocer las causas de la muerte, 
•• Ambroise Paré, Cirujana francés, (1509-159.J), debe reconocerse ,,fom6s o Pa•é 
el mérito do! haber iniciado lo-; estudios de Medicina Legal en !=randa, 
3•' Ro¡as, o?ra citada, pog. 12 p¡l. 12 
35 C:orbello, obro citada, póg. 4 pp. 4•)9 
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Aqul importa valorar solamente una parte pequel'la de su obra: algunos de sus escritos 

menores Inciden directamente en nuestro campo. Asr su libro des rappots et des 

moyens d'embaumer les corps morts (Parrs, 1575), donde estudia también problemas 

de traumatologfa y sexologTa médico-legal, Da, además, una serie de informes 

Judiciales que demuestran el estado de algunas cuestiones de lo época y el modo 

práctico de abordarlas. 

No es esta la única aportación de Paré a la medicina legal. En el espesor 

de sus Dix livres de chirurgie ••• , de 15n, encontramos uno de ellos dedicado al 

estudio de cuestiones de toxlcologfo: Des marsures et plqures venineuses. Tada 

vra en 1582 volver& o tratar de los venenos. (
3

b) 

Pero es durante el siglo XVII con Pablo Zacchlo, <3n cuando la medicino 

1 1 ad • • d d • (38) ega quiere un cuerpo serio e octrma. 

De hecho es un crlstaliz>Jr.lor que unifica su cuerpo de doctrina y le do cohe-

renclo en un texto básico, los 11 Quoestiones", De su superiorldod sobre el nivel 

de su tiempo do idea el hecho de que la autoridad de su obro no ha podido ser 

Igualada hasta casi dos siglos después. Su libro "Quoestlones médico-legales" 

(Roma, 1621-1635), dividido en realidad en tres, que es el que le da mayor fama. 

Gracias o su obra puede ca~siderarse a Italia como el primer país europeo en el 

(39\ 
que se desarrolla la disciplina de forma sistemática. 

36 Corbello, obro citada, pag. 4 pp. 409 
37 Poolo Zocchio, italiano, (1584-1659), fue hombre de gran cultura, médico de 
las Estados de la Iglesia, encargado de la dirección de sus servicios sanitarios y mé 
dico personal del pontrflce Inocencia X. -
38 Rojas, obra citada, pág. 12. pp. 12. 
39 Corbella, obra citada, p:ig. 4 pp. 409 
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L'JS "Qu:iestiones" son de grandes dimenciones, denso texto latino, en e! que 

se exponen y comentan, con gran acopio de a;,toridodes, :os principales problemas 

médico-legales de la época. El texto tiene una orientación muy importante hacia 

el campo del derecho; lo fama que con ello logro fue muy elevado; los juristas, to_!! 

to como los médicos, fe elevaron como fa máxima autoridad en esa materia. Ha 

quedl'ldo como el gran clásico de lo medicina legal, y su influencio ha perdurad:> 

hasta el siglo XiX. (40) 

De este a'lolisls resulta que Ambrosio Paré, por prioridad y Pablo Zocchio, 

por lo importancia de su obro son los verdaderos creadores de lo Medicino Legal, 

que tiene su origen en Francia e Italia, dos paices hasta lo octu::ilidod donde to

davía tiene cul tares de belleza y valor. C
4 ll 

El ejercicio práctico de la especialidad, todavía no diferenciada como tal 

corría principalmente o cargo de los cirufonos que testificaban en los casos de mue.! 

tes violentos y ele lesiones y de los médicos que peritaban acerco de la salud me!!_ 

tal en los acusados de brujería. En esta época, los procesos de brujería fueron muy 

numeros"5, con abundantes c:indenos y ejecuciones. El papel de los médicos so-

lía ser muy reducido, pero tenemos ya antecedentes de peritajes d•! tipo psiquiátrico 

que en alguna ocasión pudieron ser útiles poro los enfermos. (42) 

Encontrondonos que la Identificación médico-legal no ero conocida como -

tal, sino que u:'licamcnte se creo la Medicina legal como una disciplina autÓ•l•.>o:ia. 

40 Corbello, obra citada, pág. 4. pp. 409,410. 

41 Rojas, obra citado, pág. 12. pp. 12. 
42 C"orbelfo, ob. cit. p. 409,410, 
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1.2.4 Edad Contemporonea. 

A partir del s. XVIII y sobre todo después de las ,trosfonnaciones que lo R~ 

voluclón Francesa produce en la administración de la justicia y en lo codificación, 

la Medicina LegC11 se perfecciono, se organizo como estudio serio en la universidad 

y como aplicación práctico indispensable en los juicios. <43l 

Este siglo marca en lo medicina legal una etapa de sazón. De un lado, 

se recoge la siembra de la labor de Zacchia y sus contemporáneos. De otro, los 

modificaciones en la ideología política, el fenómeno que en uno de sus aspectos 

más visibles se ha llomodo Ilustración, facilita el paso a una nueva manera de ver 

las cosas en medicina,al inicio del concepto de la medicno de estado, de medici-

na público o política. En este siglo los trabajos de índole médico-legal fu·~ron 

relativamente numerosos, aunque no lleguen a sobrepasar el nivel anterior. Se v~ 

llenando con aportaciones, el amplio espacio que dibujó Zocchia. 

En la etapa siguiente, que engloba los últimos décadas del siglo XVIII y C!!_ 

si la primera mitod del XIX, destocan tres hechos en el desarrollo de lo medicina 

legal, que juntos constituyen la verdadera acta de nacimiento como especialidad -

independiente: 

a). Inicio de la ensenanzo. Así llega el momento en que la medicina le-

gal no sólo es uno práctica, objeto de ensenanza a los médicos, sino que alcanza 

un pleno reconocimiento como especialidad. Se incluye ya en los planes de es• («) 

43 RoJa~, obra citada, pág. l't pp. 12. 
44 Corbello, obra citado, pág. 4. pp. 410,411. 
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tJdlo, primero englobada en otra asignotura, principalmente la cirugía, y después 

con corácter independiente. 

b). La aparición de los primeras revistos propias a la moteria; el albor de 

lo que séran nuevas especialidades dentro de su seno. 

c). Hacia la especialización. En los ellos que siguen asistimos ya a una 

diferenciación de conocimientos, o la aparición de especialidades dentro del campo 

médico legal. Das de ellas tendrán un brillo propio inmediato: la psiquiatría y 

lo toxlcole>aía. (45) 

En esa evolución, la medicina legal ha ido haciendose más concreta en sus 

métodos, más eficaz en sus fines, tiende a abandonar la declamación y el subje-

tivismo pericial y aprovecha todo lo que puede de las conquistas de las ciencias 

afines. Con ella, la medicino ha adquirido una perspectiva intelectual más am-

plio y las ciencias furídicas especialmente el Derecho Penal, una mayor consistencic.(46) 

Con esto se llega a una situación en la cual la especialidad se encuentra 

en una etapa de plenitud. Lo segunda mitad del siglo XIX y primeros decados del 

actual marcan el período de mayor valoración científica y social en la visión cl2 

sica dfl lo medicina legal. Casi todo ella está ocupado por el ejercicio práctico 

forense. Aunque Paría continúo siendo su foco más importante, existe un policen-

trismo científica extraordinariamente fructífero. Junto o ello, la repercusión de (
47

) 

45 Corbello, obro cito:la, pág. 4. pp. 411,412. 
46 Rojos, obra citada, pág. 12. pp.12 

47 Corbello, ob, cit. p. 411, 412. 
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algunos dictámenes médicos, decisivos en los grandes procesos de la época, le con

fiere una autoridad científica innegoble, sobre todo en los casos de envenenamiento 

o de exención de responsabilidad por enfermedad mental. 

En la época contemporánea asistimos a un triple proceso que consolida de -

una porte el conjunto de sa':>eres de la medicina legal, tiende a limitar, por otra, el 

alcance de algunas subespecialidades, y da un giro importante a ;u orientación global: 

1.- Existe u~ incremento del contenido técnico, mediante la aportación de -

nuevos datos, con lo que se sigue la corriente general de la medicina científica, 

Esta es una de las tónicas más destacadas de todo el saber de nuestro tiempo. 

2.- Este mismo enriquecimiento conduce o la formación de cuerpos de d:ictri

no con un contenido suficiente para tender a la separación (Toxicología, Medicina 

del Trabajo), A su vez, estos nuevas especialidades, al crecer, engloban nuevos 

aspectos que nada tienen que ver con lo medicina legal (prevención, asistencia clí-

nica), 

3.- Un desplazamiento importante en sentido social. 

Esto último hace que junto a ;ma valoración judicial estricto de determinados 

hechos, lo que constituye el campo de la medicina forense, exista un estudio profundo 

de los repercusiones de las necesidades y ordenación jurídica de la sociedad sobre la 

medicina, que da realidad al campo del Derecho Médico, e incluso una visión de 

n:.imerosos aspectos de la Medicina desde el punto de vista de su repercusión sobre (
4

B) 

~8 Corbello, obra citoda, pág. 4, pp.412,413. 
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lo sociedad :Medicino Social), que llevo o tener en ~·Jento sus implicaciones polí

ticos y vuenve al concepto antiguo, no sólo de medicino público, sino de medicino 

político, En este sentido, lo medicino social constituye uno de los corrientes más 

ar.tivas dentro del campo de interés y de lo dinámico de lo medicino legal. Por ello, 

en congresos y publicaciones se asocian fa Medicino legal y la Medicino Social. 

En el fond::i, la medicino legal, que se ha concentrado d.irante muchas déca

das en aspectos principalmente detallistas, erigiendo nuevos especialidades, cuando 

estas tienden o independizarse lleno su vacfo retornando o su origen y englobando 

de nuevo todas las interrelaciones entre la ordenación jurídica de fo sociedad y la 

Medicina, Do~o la situación de cambio profundo de lo sociedad de nuestro tiempo, 

existe también esta misma sensación en el campo de la medicina legal y por ello se 

considero la época actual como una etapa de crisis de la especialidad, porque traduce, 

en u.10 visión muy atento de la realidad social, estos mismos cambios, referidos o su 

necesidad de un estudio médico. 

En el aspecto estrictamente cientffico deben destocarse las aportaciones limi 

todas o Jspectos técnicos que afectan o todos los cc:mpos de fo medicina legal. En 

tre ellos dostacan los siquientes: 

1. Modificación de los técnicos de identificación, que han adquirido g~on 

precisl ón y han llegado a constituir uno práctica altamente subespeciolizodo. 

11. La p•ogresivo complejidad de los técnicos de inve~tigoción toxicalógico}49) 

49 Corbello, obro citada, pág. 4. pp. 413. 
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que la han convertido en una roma, muy especializada 'nstrumentolmente, del a1á-

lisis químico. 

111. El paso o u110 sistematización en la investigación 011otomopotológ'.ca, 

q•Je supera en mucho los datos q•Je preciso usualmente la investigación judicial. (50) 

En México, lo primero cátedra sobre medicina legal fue impartida por el 

Dr. Agustín Arellano alrededor de 1834. Sin embargo, el verdodedo creador de 

la medicina legal en nuestro país fue Luis Hidalgo y Carpio, que en 1868 integró 

la comisión encargada de formular el anteproyecto del Código Penal, promulgado 

después por don Benito Juárez; posteriormente en 1877 escribió el compendio de me-

dicina legal mexicano, en colaboración con Gustavo Sandoval. 

E11 1:380 don Manuel Agustín Androde, que publicó los siguientes trnbnjcs de 

medid no legal: Contribución o lo estodisti ca del suicidio en la República Mexica

no y Los médicos y lo administración de justicio. (5 !) 

Y es en ésto época donde encontramos a la identificación médico legal corno 

lo conocemos en nuestros dios, yo que a partir del siglo XIX se encuentro definida e~ 

mo tal por diferentes autores, que lo abordan como un temo especifico en sus publi

caciones. (52) 

50 Corbello, obra citado, pág. 4. ;>p.413,414. 
51 Fernández, obra citada, pág. 5. pp. 26,27. 
52 Rolas, obra citado, pág. 12. pp. 13 
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2 .1 DIFERENTES DEFINICIONES DE IA IDENTIFICACION MEDICO LEGAL 

2.1.1 DEFINICIONES 

Según C. Simonin, en el orden social y la defensa de la colecti-

vidod na puede asegurarse sin métodos de identificación capaces de fijar la pers~ 

nolidad humana, de atribuir a coda ser humano una identidad, una individua1idod 

cierta, objetivo, durable, invariablemente reconocida y facilmente observable. 

De tal forma que Simonin, define a !a Identidad como: "La i::om-

poración de las imogenes sucesivas de un sujeto o las huellas que ha dejado y r~ 

ferirse a los caracteres de similitud". Cada individuo se distingue de otros por -

un conjunto de signos externos que permiten reconocerlo. (53) 

Un método riguroso de identificación debe eliminar el elemento sub 

jeti vo, personal, para no tener mós que las comparaciones concretas, verificables 

y controladas. 

Por otra porte Nerio Rojos nos define o lo Identificación Corno: -

"El procedimiento poro reconocer a un individl· :> vivo o muerto, o sus restos codo-

vericos", Y o lo Identidad, como: "El conjunto de caracteres qJe sirven paro i,!! 

dividuolizor a una persona, diferenciandola por lo tanto de los dem6s". ($<!) 

El Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, nos dice: "Etl nuestros dios es una 

condición indispensable y una conveniencia social el que cada Individuo posea U•l (55) 

53 Simonin, C. Medicina Legal Judicial. Barcelona, Espai'la, 1966. pp. 814,815. 
54 Rojas, obra :itada, pág. 12. pp. 221. 
55 Qu'.roz, obro 1:itado, pág. 9. pp. 1061. 
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documento que asegure y facilite su identificación". 

Y nos define a la Identidad, como: "El con¡unto de caracteres q1Je 

sirven para distinguir a un sujeto de los demás de la especie, e Individualizarlo". 

Y a la Identificación, como: " El procedimiento mediante el cual se recogen y 

agrupan sistematicomente los caracteres distintivos de un sujeto". 

miento. (56) 

Lo IDENTIDAD es el hecho; y la IDENTIFICACION el procedí-

De tal manera podemos concluir definiendo a la: 

IDENTIDAD. "Es el conjunto de caracteres que nos sirven para 

individualizar a un su¡eto de los demás con una comparación con 

creta, verificable y controlada".* 

IDENTIFICACION. "Es el procedimiento por el cual se agrupan 

sistemoticomente los caracteres físicos, psíquicos y potológicos de 

un sujeto, para reconocerlo vivo o muerto". (57) 

56 Qulroz, obra citcda, pág. 9. pp. 1064. 
57 Estas definiciones son el resultado de amalgamar, 1 as definiciones dadas por C. 

Si monín, Nerio Ro¡as y Alfonso Qulroz Cuarón. 
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2. 1.2 Importancia de la Identificación Medico-Legal. 

En nuestros dios es una condición indispensable y una conveniencia 

social el que cada individuo posea un documento que asegure y facilite su identifi-

cación. 

Por otra parte, el nombre ya no es suficiente poro una exacta ide.!.1 

tificación. En los medios de la política, la literatura, el arte, los deportes y aún 

mas frecuentemente en el mundo de la criminalidad, muchos hombres son mas conocí-

dos par sus all'15 que por su nombre verdadero, cuando este se oculta. Por efem-

plo: León Davidovich Broustein es mas conocido como León Trotsky; su asesino -

afirma llamarse Jock Mornard B. y ser originario de Bruselas, cuando en realidad 

es Ramón Mercader originario de Barcelano, etc. Por otra parte, la multiplica

ción de los nombres frecuentemente da lugar a la aparición de los homónimos can 

las consiguientes confusiones. 

En el curso del tiempo lo vida normal del delincuente ha sido el 

pasar por toda clase de tormentos, Para sei'lalorlo, en el posado y según las re

giones geogrófl::os, el reo fue mutilado en diferentes portes del cuerpo: la nariz, 

las ore jos, y de ahí el dicho "un pillo desorejado". En Francia se usaran la -

flor de lis y las abreviaturas "Gall" o "V"p aro los delincuentes que hubieran es-

tado presos en g::ileras o que hubiesen estado presos por robo. En la conq•Jlsta, 

nuestros antepasados fueron marcados con fuego como hoy se hace con el ganado, (SS) 

58 Qulroz, obro citado, pág. 9. pp. 1061, 1063. 
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Es aquí donde la Identificación médica legal cobra Ja Importancia 

que sea ganado con el transcurso del tiempo, ya que conf uga Jos conocimientos m_! 

dicos y blologicos para resolver los problemas que afectan al ser humano desde que 

inicia su existencia en el seno materno hasta mucho despues de su muerte, Pro-

blemas que plantea la propia administración de justicia, 

La Importancia de la Identificación rnédico legal se deduce de su 

definición, en este caso tomaremos fa de el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, que a la 

letra dice: "Que es el procedimiento mediante el cual se recogen y se agrupan -

sistematicamente los caracteres distintivos de un sujeto". 

Para agrupar y recoger los caracteres distintivos de un sujeto, su!: 

le emplearse dos técnicas, una judicial y otrc médica. Por fo que respecta a la 

técnica de identificación judicial, se emplea generalmente en seres vivos, sirvie~ 

dose poro elfo de la dactiloscopia, antropometria, retrato hablado, fotografia, se

nas particulares, grafolagia, etc. Y por lo que taca a lo Identificación médica, 

quien tiene su campo de acción generalmente entre Jos Individuos muertos , ya e!. 

ten completos y fragmentados o rnutilodos. En algunas ocociones lo identidad se 

efectua en casos donde los cadáveres se encuentran en pleno estado de putrefacción. 

Apoyondose paro elfo en los conocimientos médicos y blologicos. 

La utilidad de la identificación médico legal, no solo se relaciona 

con el Derecho Penal, sino que engloba de una mane~a un poco más somera a el (59) 

59 Oulroz, obra citada, pag, 9, pp. 1064. 
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Derecho Civil, Administrativo, del Trabafo, etc. En lo penol, de acurdo con los 

leyes en vigor, debe hacer el estudio del infractor desde el primer momento en que 

éste entra en contacto con los funcionarios del Ministerio Público o de la Policía 

Judicial; durante el iuicio dictaminará sobre el estado de lo rnlud mentol del su-

jeto en proceso, sobre las lesiones, el aborto o los delitos sexuales; y poro lo se~ 

tencia orientará al juez en su amplio arbitrio judicial, con el estudio integral de 

la personalidad del infractor; y aún después de lo sentencia, en la etopa deJo e-

jecución penal, en la cárcel o penitencleria, la actuación de la medicino forense 

es importante poro la correcto identificación del sujeto o la hora de establecer su 

clasificación criminológico, y en el momento de establecer los trotomlentos. Todo 

proceso giro alrededor de lo víctima y el ofensor, y con ainbos la identificación 

se impone. (60) 

Es Frecuente que algunos personas y aún profesores universitarios 

opinen sabre los sistemas de identificación como procedimientos vituperables e in-

dignos, porque los osoci on a conductos antisociales, siendo que el procedimiento 

cientifico de imprimir el nombre natural, antropológico, de los dibujos digitales, 

es una salvaguarda para que no se pueda suplantar con éxito ninguno perso
1

nolidad, (61) 

Poro resaltar la importancia y lo aplicación de lo Identificación -

médico-legal, expondre algunos cosos reales detallando en cada uno de ellos la f~ 

mo como se encontro al sujeto, o los fragmentos del mismo, asr como de todos los 

Indicios que conlleven a la Identificación del mismo. 

60 Quiroz, obra citada, pág. 9. 
61 lbid. p. 1063 

pp. 145, 1063. 

32 



2 .1.3 Cosos Reales 

A continuaci6n me permito transcribir algunos casos reales de diferentes 

hechos poro resaltar la importancia de la ldentificaci6n médico-legal. 

Primer caso: 

El ctJerpo de una muchacho fué descu!>ierto enterrado en una fosa supe.! 

ficial cerca de God::ilming, por un grupo de marinos, que estaban haciendo unos 

eiercicios entre los matorrales. Se encontró uri:1 estaca de abedtJI entre !a hier 

ba :i unos 360 metros del sitio donde habra sido enterrada la victima, muerta a c~ 

secuencia de lesiones contusos en la cabeza, esteba cloro que el palo podía haber 

Infligido la principal herida de la misma, y un examen cuidadoso descubrió nueve 

cabellos adheridos cerca de su extremo m6s pesado. Estos eran idénticos a los 

cabellos recogidos en el momento de lo autopsia de la muchacho muerto, y se !ia-

bí a conservado en perfecto estado lo mismo en el cuerpo (cubierto de lodo y lleno 

de gusanos, a las tres semanas y medís de estor enterrada) que sobre el arma, o 

pesar de la lluvia y el viento. Los vestidos fueron suficientes poro Identificar 

o lo victimo. Se obtuvo material abundante para demostrar el sexo, estatura, 

ed.1d, color de la piel, cabellos, y sobre los dientes que quedaron disponibles ptJ-

ra este estudio, y se consiguieron muchos experl encias útiles al confirmar dolos 

conocidos de la identidad, mediante los cual es pudo concretarse la identificacl6n 

d 1 
• • (6?.) 

., o victimo. 

6':! Simpson, Keith. Medicina Fooense. Ed. Espoxs, S.A. B:ircelona, Espoi'la. 
1981. Versión espoi'lola traducida de la S:i. Ed. inglesa por el doctor A. 
Madíncz S'luret. pp. 38,3Q,50,51. 
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Segundo Caso: 

El asesinato del sótano de la Iglesia Baptista. 

En julio de 1942 las restos desmembrados, en parte quemados, de 

UM mujer (Identificada inmediatamente como tal, por el útero -aumentada de t~ 

mano por un fibroma- el cual estaba dentro de una pelvis al descubierto) fueron 

hallados por unos obreros de demolición, debajo del suelo de un sótano en la p~ 

te posterior de una Iglesia Baptista bombardeada y desacralizada en Vauxhall, la,!! 

dres. El estado teniendo tm cuenta el carácter de los resto! en los cuales se en 

contró el cuerpo, sugería que hobfa sido enterrada unos 12 a 1 B meses antes. 

la cabeza estaba despegada del tronco, y complementariamente -

con esto, partes de los brazos y las piernas, al igual que· el maxilar inferior, ha

bían desoporecido. Un pequeno frocmento de cuero cabelludo con cabello, per

manecía pegado en el dorso de la cabeza, pero la búsqueda entre unas 3 tonela

das de escombros en el suelo del sótano no logró revelar ningún otro material h.!:!_ 

mano. Un polvo amarillento, el cual posteriormente resultó ser cal apagadtJ, -

permanecía sobre los tejidos, los cuales estaban casi secos, especialmente en las 

regiones de la cabeza y el cuello; la cal había sido esparcida sobre el cuerpo p~ 

ra evitar el olor y acelerar la desintegración de los tejidos, pero por supuesto los 

habfa preservado. 

la reconstrucción del cuerpo demostró que era de una estatura de (63) 

63 Simpson, obra citada, pág. 33. pp. 55. 



unos 153-154 cm aproximadamente. Había de dar un margen de error debido a lo 

ausencia de la parte inferior de los piernas, de los huesos del pie y de los tejidos 

blondos que también faltaban. Lo formulo de Peorson, usado con el hueso largo 

intacto (húmero izquierdo) como base, dio uno altura calculado de 150-155 cm. 

El color fue proporcionado por el mechón de cabellos, el cual ero 

de color cost<:1i'lo oscuro, agrisándose por la edad. L1J edad se calculó como de 

40-50 oilos partiendo del estado de cierre de los suturas de lo bóveda craneal y de 

lo suturo del paladar (lo cual se cierro o los 45-50 ailos). 

En esta fose lo pollera fue i nformoda por consiguiente de que los 

restos eran los de uno mujer, de uno tolla de 153-155 m., con c1Jbello castoiloo!. 

curo, que se estaba tornando gris, de unos 40-50 oi'los de ednd, con un fibrom<:1 -

úterino, lo cual había encontrado la muerte algunos 12-18 meses antes: po:lía dis

ponerse de dientes en el maxilar superior poro mayor identificación si se consulto 

bon los registros dentales. 

Mientras tonto, lo policía hobio aclarado que la esposa del vigi

lante de incendios del edificio de lo Iglesia Baptista había desaparecido sin expl.!_ 

coción alguno 15 meses antes. !-labra sido visto por último vez en compailia de 

su marido cuando estaba regando en funciones de servicio s de mantenimiento. M.:, 

día 153-155 m de altura, con cabello casta~a oscuro que se iba agrisando, edad 

47 ollos, y había rechasodo asistencia médico en dos hospitales de Lo11dres (donde (64) 

64 Si mpson, obra citada, pág. 33. pp. 55, 57. 
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se rastrearon los historias) por presentar un fibroma úterino. Su dentista había des 

crito y proporcionó una copia del estado del maxilar superior cuando la vio por ú.!_ 

tima vez. El maxilar superior de la victima ero idéntico por lo que respecta a 

la forma, dientes residuales, empastes, y marcos de encajamiento de la dentadura: 

en la radiografía mostrab::i restos dentarios en los lugares correspondientes. 

La fotografía superpuesta practicada por primera vez en el caso -

Ruxton fue aportada para completar los datos de identidad. 

Dobkin, quien como vigilante de incendios era la única persona -

con acceso al sótano en cuestión, había tenido un incendio durante la noche del 

15 de abril, 4 dios despué5 de desaparecer Mrs. Oobkin. Al posar un agente de 

policía hubío Fijado su atención en él unos 2 horas después. La demando del Fis 

cal sugirió que Dobkin había intentado desembarazarse del cadáver de su mujer y 

que el fuego había escapado a su vigilancia. Los restos presentaban quemaduras 

Pn varios puntos. Sacos de cal similares o las muestras encontradas en el cuerpo 

fueron descubiertas en !a puerta siguiente e lo casa del vigilante J;; incendios. 

Dobkin no tenía ninguna explicación adecuada poro justificar el -

fuego y más tarde intentó negar Incluso el conocimiento de la existencia del sóta

no. Entre los tejidos respetados por la cal estaban los cartílagos tiroides los cu~ 

les mostraban equimosis secas alrededor de uno asto superior fracturado del ola de-

recha. Esto proporciono la única pruebo sobre lo cual suponer que lo muerte fue (65) 

65 Simpson, obra citada, pág. 33. pp. 57, 58. 
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debida a estrangulamiento con la mano, la única causa probable p::ira esta extrana 

fractura, y la acusación no fue replicada con e~ergía ?Or la defensa. Dohkin 

fué acusado de asesinato, sentenciado en el tribunal de Old Bailey, y ejecuta -

do. (66) 

Tercer Caso: 

La identidad del asesino de León Trotsky. 

Hans Von l-lenting en su criminologTa recuerda como los presos no 

consideran con favor o respeto los exomenes psicológicos y como estón especialme2 

te en guardia contra cualquiera que haga preguntas; actitud que fue expresada 09,!! 

damente ?°'un preso que contaba su experiencia ante el psiquiatra" "Me preguntó 

por qué segur por mal camino y yo le respondT: "No me preg!Jnte, digrp'!'lelo". 

El asesino de León Trotsky ha seguido igual conducta que la descrita por Hans Von 

Henting, y bien ha podido decir: "No me pregunten mi nombre. Oemuéstrenmelo". 

Yen efecto, en el proceso quedó demostrada la falsedad del nombre y del pasap:>rte 

con que ingresó a México. Por su parte Qulroz Cuoron, al iniciar el estudio 

somático funcional, incluyó su verdadero nombre, el biológlco o o:1ntropológico, 

que esta dado en su fórmula dactiloscópica: (según el método de Vucetich) 

Da.:tllograma derecho V-3-3-3-3 

Dactilograma Izquierdo V-2-2-2 

66 Simp~on, obro citada, pág. 33. pp. 58 
67 Quiroz, obro citada, pág. 9 Pll· 892,893 

(67) 
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Pero ¿cuál es el nombre, cuál es la familia y cuáles son los antec! 

dentes de este hombre?. 

En septiembre de 1950 se celebró en París el C0:1greso Mundial de 

Criminología y tuve el honor de asistir a él con la representación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Fue fácil entonces, llevando varias copias foto-

gráficas de la ficha dactilar del sufeto, hacer la búsqueda de sus antecedentes en dlve_!: 

sos países europeos, hasta llegar a Madrid, Espalla, en donde mi inolvidable maestro 

y amigo, don Antonio Piga, director de la Escuela de Medicina Legal, tuvo la gen~ 

leza de presentarme con ese eminente crimlnallsta que fue don Florentino Santamaría; 

y en u na inolvidable tarde madrilel'!a, en su oficina, al pedirle que me hiciera el fa-

vor de informarme si los archivos dactiloscópicos espal'lales tenían antecedentes del s~ 

feto de quien le proporcionaba la ficha (sin nombre), llamó a una de sus colaborad~ 

res más eficaces, don Antonio Val cárcel; le dio la indicación dal caso y me pidió que 

viera el reloj para tomar el tiempo l!n que hada la confrontación; y apenas transcu-

rrldo minuto y medio, regresó mi querido amigo Antonio Val cárcel, trayendo la ficha 

de identificación del asesino de Leán Tratsky, can su verdadero nombre; J:iime Ro -

món Mercader del Río Hernández. En Méxl co se ha hecho pasar por Jacques Mo!. 

nard y ha firmada "Jac"; .Jacques o Jac, entre otros nombres (Jacoba, Diego, San

tiago), también significo J:iime; y hasta en el apellido Mornard se encuentran todas(6S) 

&1 Quiroz, obra citada, p6g. 9. pp. 893. 
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las letras de Ram6n. Por obra del determinismo psicol6gico, quien Inventa un no~ 

bre folso, se triclona. 

Jaime Ramón Mercader del Río Hernández: fue detenido en earcelona, 

Espo!'lo, el 12 de junio de 1935, por reunión clandestino. Fue detenido ¡unto con 

diecisiete jóvenes en uno habitación del bar "Joaquín Costo" en lo calle de Wlfredo 

11, en Barcelona, cuando se encontraban reunidos clandestlnomente para trata· de la 

organización de un comité de las Juventudes Comunistas, que venfa Funcionando con 

el nombre de "Peí'la Artístico Recreativa Miguel de Cervantes", cuyo secretario es~ 

ba Instalado en el bar mencionado. Jaime Ramón Mercader, junto can otros cuatro 

de sus compol'leros, formaban el comité de lo Pe!'la Artistlca. Los detenidos fueron 

puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia y los cinco comp onantes 

del comité, en virtud de lo Ley de Orden Público, habían de continuar detenidos -
•• 

aún después de que lo autoridad judicial hubiera dispuesto su libertad, para quedar 

a disposición de lo autoridad gubernativa. Jaime Ramón Mercader del RTo, según 

su ficho dactiloscópica es originario de Barcelona, Espaf'la, y era soltero, escriblen-

te y con domicilio en lo calle Ancha 7, cuando fue aprehendido. 

Recordemos que los impresiones dactilares constituyen hoy el proce-

dimiento científico paro establecer lo identidad de los personas; los Impresiones doE_ 

ti lares son definitivas en el hombre, desde el s6ptimo mes de lo vida Intrauterino y(69l 

69 Qulroz, obra citado, p6g. 9, pp. 894. 
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no desaparecen sino hasta después de lo muerte, por efecto de la putrefacción coda-

véríco; son í nmutables y mediante ellas se establece la identidad inconfundible de 

lo persono. Yo no importo lo que el sujeto diga, que niegue o que se cambie de 

nombre: sus impresiones dactilares lo demuestran, como puede comprobarse con lo -

confrontación de lo huella dactilar tomado por lo Direccion General de Seguridad de 

Espollo en 1935 y la tomado en México en 1940, del dedo indice derecho. 

No existe dudo técnico sobre la identidad del homicida de León Tro 

tsky como Ramón Mercader del RTo; pero el hecho se reafirma por tres circunstancias: 

lo primero ocurrido en 1977 cuando Rcnión Gormovella publica en "El Sol de México" 

haber visto a Ramón Mercader del Río en Moscú, luciendo una de los más altos cO!! 

decoraciones que ese gobierno concede; las otros dos sucedie·ron el'\ 1978: Valentin 

Campa p11 bli ca su obro "Mi testimonio, memorios de un comunista mexicano", en lo 

cual menciona el nombre de Ramón Mercader del RTo y la negativa del Partido Comu· 

nista Mexicano para intervenir en el atentado al creador del Ejército Rojo¡ por úlU. 

mo, Ramón Mercader del Rr o dejó de existir en lo "Unidad Quirúrgica del Ministe-

rio del Interior", sito en lo Habano, Cuba, el día 18 de octubre de 1978, víctima 

de un cáncer en los huesos. 

Se di ce que del Museo de la Pollcr a del D. F. desapareció el pl_e 

let que se usó para asesinar o Le6n Trotsky; pero falto también la gobordina que J70}~i;, 

70 Quiroz, obro citada, pág. 9, pp. 894, 1069, 1070. 



Mercader del Río portaba el dra de los sucesos y donde ocultaba una pistola y un pu-

l'lal. Son éstos, signos muy claros de la corrupción de nuestra administración de jus-

ticio; se sustituyen y "desaparecen" los cuerpos y objetos de los delitos. (
7

I) 

Cuarto Caso. 

El asesino del "Bailo de ácido" 

Una viuda acomodada fue atrolda hoste Crowley, muerto de un disp2_ 

ro, despojado de un abrigo de piel y de sus joyos, y después sumergida en un tanque 

de ácido sulfúrico comercial concentrado, durante 2-3 dfos. La mayor porte del 

cuerpo se había convertido en un residuo graso carbonoso, unos fragmentos de hueso, 

tres cálculos biliores, y las prótesis dentales de resino acrílica resistente de los ma-

xlbres superiores e inferiores fueron recogidas de lo superficie del suelo en el patio 

de una cosa alquilada por Hoigh en Crawley. Los prótesis dentales fueron identit!_ 

codos por un odontólogo londinense como los que había hecho para la mujer desapa-

recida; esta prueba de identidad no fue discutida. De una maso de unos 215 Kg. de 

residuos grasos corroidos, se obtuvieron tres cálculos biliares. Los tres estaban in-

tactos y uno de ellos proporcionó restos celulares en su interior suficientes como para 

dar una pruebo de precipitina humana positiva, lo que indicó su origen humano. 

Halgh, quien confesó otros cinco crlmenes similores, fue condenado y efecutodo,(72) 

71 Qulroz, obro citada, !359. 9 pp. 894, 1069, 1070. 
n Simpson, obra cltoda, pág. 33, pp. 41,53,58. 
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De haber tenido un poco más de paciencia, la identidad da esta mujer podra hc:her 

sido casi imposible de establecer, pui;!s un experimento demostró que, con un periodo 

de inmersión bastante más largo en ácido sulfúrico tanto los dientes como la base de 

resina acrOlca habrían quedado desintegrados. De los fragmentos de hueso del es-

queleto, sólo a uno (una parte del hueso ilraco) pudo asignársele sexo (por u!!!urco 

preauricular), y no había nada para poder establecer un cálculo de la edad, altura, 

coloración, u otros datos de identidadP3l 

Quinto Caso 

Dr. Petlot "el descuartizador de Francia" 

En franela, el Dr. Petiot cometió numerosos· crímenes y destruyó los 

cuerpos de sus victimas en un horno que construyó en su consultorio y domicilio. 

Entre otros elementos pera probar sus delitos y el número de victimas, se tomó en cue..:i 

ta el estudio médico-forense de los restos óseos y de los dientes encontrados en el h~ 

no y en el cenicero. En los descuartizamientos y en las carbonizaciones, son los 

dientes los que resisten al tiempo y a muy elevadas remperaturas, prestando su val!~ 

so auxilio al médico forense, pera los fines de identificación. (74) 

Sexto Caso 

Es notable en la historia de la odontología legal el caso ocurrido 

73 Simpson, obra citada, pág. 33, pp. 58 
74 Ouiroz, obra citada, pág. 9, pp. 1080 
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en la legacl6n alemana en Chile, en 1909. Ocurrio un incendio en la legación 

alemana cuando habra s6lo dos personas en ella; el secretario y el portero. En los 

escombros se descubrió un cadáver carbonizado que por indicios se tomó por el del 

secretario. Unos médicos forenses afirmaron que había sido muerto antes del ince_!! 

dio por contusi enes en el cráneo y heridas en el corazón. Estos mismos indicios -

sirvieron a los médicos poro su afirmación. El Sr. Dr. Valenzuela que había sido 

el odontólogo del secretario solicitó los maxilares del cadáver y confrontó sus datos 

anatómicos con los de su hoja de registro, y así llegó a lo conclusión de que el cod~ 

ver no era del secretario de lo legación alemana¡ pero los funerales se verificaron c~ 

mo si se trotara del cuerpo del diplomático y varios oradores pronunciaron sus oracl~ 

nes fúnebres. Di os después, el secretario fue tomado preso en la frontero i:hilena 

y juzgado por los delitos del homicidio del portero y el robo a su legació11.<75l 

Septimo Caso 

"Asesino del saco de luton" 

la victima estrangulada fue encontrada desnuda, empaquetada en 

un saco de patatas, en un río. la identidad se estableció por el sexo, la edad, 

la altura, una cicatriz apendicular, un embarazo, la huella dactilar (el hallazgo 

de uno huella digital en un anaquel de la caso de la supuesta víctima, huella que<76l 

75 Quiroz, obra citada, póg. 9, pp. 1080 
76 Slmpson, obra citado, pág. 33, pp. 39,53. 
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resulto ser Idéntica a los detalles de la huella digital de la mujer muerta, tomada -

rutinariamente en la autopsia tres meses antes} y los maxilares desdentados (que co!! 

tenian restos de dientes}. Un dentista local aportó informes Idénticos a la dentl-

ción residual de la victima y los moldes dentarios idénticos o los preparados paro lo 

. cm mu¡ er muerta. 

Con todos los cosos reales presentados, se puede apreciar la !m-

portancia que tienen las técnicas de identificación, ya sea judicial o médica, -

por que con el auxilio de estas se puede llegar o una individualización de los 

sujetos, ya sea que esten vivos o muertos. 

Así mismo, se p1.:ede ver lo aplicación que tienen las diferentes 

técnicos de identificación, y el gran auxilio que prestan no solo al Derecho P!:, 

nol (por tener ohr un campo de acción más amplio), sino al Derecho Civil, del 

Trabajo, Administrativo, ya sean éstos técnicas cientificas o precientificas. 

La modificación que dra o dra sufren las técnicos de identifico-

ción, gracias o los avances estrictamente clentificos, estos han adquirido gran 

precisión y han llegado o constituir una práctico altamente especializada. 

77 Slmpson, obra citoda, pág. 33, pp. 53. 



3.1 TECNICAS DE IDfNTIFICACION 

3.1.1 IDENTIFICACION JUDICIAL 

El pasado de la identificación judicial ciertamente que sr albergó 

los bárbaros procedimientos que con justicia prohibe lo Constitución Política de la 

República; pero precisamente los técnicos de identificaclqn judicial (dactiloscopia, 

antropometrio, fotogrofio, retrato hablado y sei'los por ti cu lores, y en algunos cosos 

la grofologia), son conquistas de lo ciencia q•Je han venido o resolver este impar-

tente problema. (78) 

La identificación judicial tiene como fine_s principales la ldentlfic2 

clón de delincuentes, de los sujetos que han o estan siendo procesados y dP. los -

reincidentes, constituyendo un elemento de pruebo ¡udicial, poro ello se recurre o 

diferentes sistemas técnicos práctlcodos por peritos especializados. Trotondose, de 

la identificación judicial / es decir de delincuentes o de sujetos que han sido pro-

cesados se requieren datos más precisos de caracteres invariables o poco variables, 

que agrupados en forma especial constituyen los sistemat- d., dicha identificación. 

Medionte ellos se forman los archivos de los gabinetes centrales de identificación, 

que son quienes en todos los casos proporcionan los antecedentes de un sujeto pro-

cesado a quien se dicta auto de formal prisión, y suministran, además, los elemen

tos para buscar o re aprehender a los prófugos. (79) 

78 Qulroz, obra citada, pág. 9. 
79 Torres, .,bra citado, pág. 5. 

pp. 1063. 
pp. 180. 
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Estos archivos permiten también estudiar la reincidencia y dar elementos para val~ 

rar la peligrosidad del delincuente y ver sus modalidades delictivas, 

La ficha signaléptica, constituye la base de dichos archivos, ya 

que ésta contiene caracteri sticas de un sujeto, tales como: sexo, edad, profesl ón, 

u ocupación, estatura, estado civil, color de ojos y pelo, color de piel, sel'las -

particulares, nombre, lugar de origen, dirección, nombre de podre y madre, sei'l2_ 

!amientos descrlpti vos (frente, nariz, naso-bucal y mentón) y se completan tales 

datos con una fotografia de frente y una de perfil, asr como, las huellas doctila-

res del sujeto en cuestión (doctilogramas). 

Los métodos de identificación judicial que se han empleado en M!, 

xico son el antropométrico y el dactiloscópico, así como la fotografía, retrato h2_ 

blodo, sellos particulares, grafología, de las cuales hablaremos más detalladamente 

en los copitulos subsecuentes. (80) 

La identificación de personas vivos rara vez es confiada a un mé-

dica, ya que es casi enteramente un asunto de técnica pollciaca; el rastreo de 

personas desaparecidas o de aquellas redomadas en relación con algún crimen, o 

con el registro de archivos policiacos de lo identidad de personas ya convictas de 

algún delito. (8l) 

80 Torres, obra citada, póg. 5. pp. 181, 
81 Slmpson, Kelth. Medicino Forense. Ed. Espaxs, S.A. Barcelona, Espolia, 1981. 
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Clodficoclón de los métodos identlflcotlvos 

3. 1.1.1 Métodos científicos 

Son métodos científicos, los que apoyándose en determinaciones m,! 

trices o caracteres somáticos intentan alcanzar seguridad absoluto, en lo identifi-

coción. "Hasta el presente unicomente el método dactiloscópico inventodo por -

Juan Vucetich lo permite" • 

En el cuadro siguiente se hallan reunidos los más importantes mét~ 

dos cientifi cos: 

1) Corporales 

2) Croneofocioles 

3) Oftalmológicos 

4) Venosos 

5) Orales 

6) Cefalométrlcos 

7) Radl ográfi cos 

Antropométricos 

1) Sistema de Berli l Ion 
2) Sistema de Filiación de Vucetich 
3) Sistema individualizodor de la pollcia Federo! 

1) Sistema del ldento Kit 

l) Método de Capdevielle 
2) Método de Levinsohn 

1) Método de Tamassia 
2) Método de Ameuille 

l) Sistemas polotoscópicos o palatinos 
2) Sistemas dentarios 

1) Sistema de Anfosso 
2) Sistema de Mathelos 

1) Fronto-sinusal 
2) Selor (silla turco) 

(82) 

82 l!onnet, Emilio Federico P. Lecciones de Medicina Legal. Fd. L6pez Libreros 
editores. 3a. Ed. Buenos Aires. 1981. pp. 99, 100 
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DERMOPAPILOSCOPICOS 

1) Métodos digitales 1) Método doctiloseopico de Vucetlch 
2) Método dactiloseopico de Henry 
3) Métodos derivodos (Vucetich o Henry) 
4) Método poroseópico de Locard 

2) Métodos Palmares Métodos "palometoseóplcos" 

3) Métodos Plantares Métodos "pelmatoscóplcos" 

3.1.1.2 Métodos Preelentiflcos 

Son aquellos que representan un elemento de probabilidad pero nu.!! 

ea de certeza, en el campo de lo i dentiflcaeión individual. 

Métodos Preci entificos 

1) Mareas 
11) Cicotri ces 
111) Tatuajes 
IV) Mutilaciones 
V) Fotografía 
VI) Retrato hablado 

De dichos métodos hablaremos en capítulos posteriores. 

3.1.2 IDENTIFICACION MEDICA 

Lo identificación médico legal, tiene por objeto lo busqueda de i_!! 

dicios anatómicos, biológicos o humorales, que permiten estoblecer la especie, raza, 

edad, sexo, talla y peso en un individuo determinado, así· como su filiación. (S.i) 

83 Bonnet, obro citada, pélg. 47, pp. 99,100,113. 

48 



La ldentificacl6n médica requiere de conocimientos anatanicos y sirve -

para identifi c:ir a un individuo vivo o muerto, o sus restos cadavericos, 

Es sabido que los caractéres morfológicos, biológicos y psicológicos sep~ 

ron desde su nacimiento, a unos individuos de otros y sirven para identificarlos, 

En el plan biológico, cada hombre es un especlmen único, Inimitable de 

la naturaleza, Pero si la lndlvldualidod es una realidad, no es sinónimo de I_!! 

dividualismo, pues en el plano social el hanbre no puede vivir sin ayuda y sin 

la colaboración de los demos.CS4) 

La Intervención del médico cano perito para resolver cuestiones de !den-

tldad se efectua en casos donde los cadavéres se encuentran en pleno estado de -

putrefacción, sobre esqueletos, ya esten completos y fragmentad°' o mutiladlll. 

Los principales detalles ele la identidad que requieren ser establecidos para 

una identificación médica son: 

1.- Que los restos sean humanos, de uno u de varios Individuos 

2.- Sexo. 

3. - Estatura. 

4,- Edad. 

5.- Coloración de la piel, oJos y cabello. 

6.- Datos dentarios. 

7 .- Datos patológicos, 

8.- Marcas profesionales, cicatrices, tatuaJes, etc. 

84 Simonln, obra citada, póg. 28, pp. 831 

85 Fernández, obra citada, pág. 5, pp. 281 
86 Simpson, obra citada, pág. 33, pp. 39 

(85) (86) 
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4.1 IDENTIFICACION JUDICIAL 

4.1.1 DACTILOSCOPIA 

Parece ser que fueron los chinos y los japoneses, los primeros 

pueblos que hicieron uso de las huellas dactilares. En China y en Japón, según 

la Ley Doméstica, el marido paro divorciarse debia entregar a su mujer un doc~ 

mento, estableciendo cual de las siete razones (desobediencb, esterilidad, rela-

jación de costumbres, celos, lepra, hablodurfos o robo), invocaba para el proc_: 

so. ti documento debía ser hecho por el marido de su puno y letra pero si -

no sabio escribir, se imprimía su huello digital al documento, lo que era consi

derado como firmo. (S7) 

Los impresiones digitales y su propledJd identificadora eran ce• 

nacidos de un modo empírico por los antiguos; pero su estudio científico quizá e~ 

menzaro host::i el siglo XVII, con los estudios de Morcelo Malpighi que habla del 

círculo, el lazo y el remolino de las rayas de las yemas de los dedos; después, 

en 1823, Juan E. Purkinje senala nueve tipos de figuras, dándoles a cado uno 

una determinación especial; Huschke, en 1844 completó esos estudios llomondo --

"Triangulorum tori toctus" o los deltas de !:is yem•lS de los dedos; Engel también 

hoce estudios o este respecto, y Alix publico en 1869 un trabajo acerco de lo -

disposición de los line:is papilares de la mono y el pie, Hasta oqui no se hobía 

estudiado los posibilid.:ides que ofrecía lo dactlloscopiJ poro lo identificación de (SS) 

87 Mortlnez Murillo Salvador, Medicina legal. Ed.Méndez Oteo, México, 12a. Ed. 
1981. pp. 313 

Bfl Torres,, o.l,ro citado, pág. 5, pp. 184 • .. 
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fo5 personas, y su op llcocíón fue entrevisto por el director del Banco de Arizono 

que lmprimio su pulgar en 105 billetes y cheques locales, y por Willlom Herschell, 

gobernador de lo Indio flritónica en 1858, que hacfo lo mismo en actos oficiales y 

aplicaba el sistema poro lo identificación de indígenas analfobetos y también tro-

ta de hacerlo con los reincidentes, Francisca Galton clasificó los dibujos digit~ 

les en 41 tlp05 y puntualizó los aplicaciones del sistema que Bertillon acepto en 

1893, como complemento de lo Antropometría. Las dosificaciones de Galton, -

Feré, Forget y Teslut, carecían de valor práctico; pero 105 nuevos estudios de G~ 

ton, funto con los de Henry en la Indio y los de Juan Vucetlch en Puenos Aires, 

han logrado sistem1s de closificoción dactiloscópica que, prescindiendo de lo an· 

tropomefrfo, lognn lo identiíi cación de los personas y permiten la búsqueda y el 

encuentro rápido de la ficha en un reglstro.(S9) 

rn el curso del tiempo lo vida normal del delincuente ha sido el 

pasar por todo clase de tormentos. Poro seflalorlo, en el posado y según las re-

giones geográficos, el reo fue mutilado en diferentes portes del cuerpo; la nariz, 

los orefos, y de ohi el dicho "un pillo desorejado". En Francia se usaron la -

flor de Ji s y las abreviaturas "Golf" o "V" paro los delincuentes que hubieron «:! 

todo presos en galeros o qve hibiesen estado presos por robo. fo lo Conqui$fo, 

nuestros antepasados fueron morcodos por el fuego corno hoy se hoce con el ganado; 

89 Torres, obra citada, pág. 5, pp. 184, 185. 
90 Quiroz, obro citada, pág. 9, pp. 1064. 

(90) 
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un modus operandi que puede verse en escenas que dejó Diego Rivera en sus murales 

de Palacio Nocian:il. 

Don Constancia eernaldo de Quirós llamó o lo d:ictiloscopio "mor-

ca inversa", Y'J que no es el hombre el morcado, sino éste el que deja su morco, 

su huella, en los archivos judichles. 

fl profesor Helio Gómez en su "Medicina Legal", recordando los 

Escrituras escribe: "Dios puso un se !lo en las manos de los hambres paro distinguir 

sus actos. Oue los honestos no se confund:in con los delincuentes". Y recuer-

da conceptos de Carrell: "Con lo mano dominamos la materia y construimos el mun-

do que habitamos. E'I ojo del ciego es lo mono, siente, oye y ve", L:i mano 

es tan importante en lo formación de los procesos mentoles que Anaxágoras llegó 

o Jfirmar que "el hombre piens:i porque tiene mano", Pues bien, es lo mono la -

que permite sei'lolor y apartar de lo sociedod a los delincuentes de todas clases que 

han atentado contra las condiciones norrro les de existencia ~91) 

Se utilizo lo dactiloscopia paro lo identificación de l:is personas en 

el Derecho Civil y Mercantil: (actas de matrimonio, de nocimi ento, documentos de 

crédito, etc.); en el Derecho Administrativo, dando mayor número de aplicaciones 

en el orden del Derecho y de los procedimientos Penoles poro lo identificación de 

criminales y descubrimiento de reincidentes, sustituyendo con gran ventaja al - J92> 

91 Qulroz, obro citado, pág. 9, pp. 1064. 
92 Torres, obro citado, pág. 5, pp. 183, 184. 
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"Berfillonaje" o método ontropométri co que es incierto por la diversidad de la pre

cisión en las medidas y la tobla de tolerancias, que es complicado y caro por exigir 

equipos de manejo difici 1, que carece de eficaci:i en personas no adultas por no ha

ber a::lqui rido el esqueleto sus dimensiones invori:ibles; en cambio la dactiloscopia 

es cierta en su conclusión, es sencillisimo en su práctica, y se utiliza en los per

sonas cualquiera que sea su edad, necesitandose solamente un sistema de clasifica-

cián de los doctilogram1s y la organización de registros adecuoclos. 

la Dactiloscopia del Griego DKTILOS - DEDO y SKOPFIN -

EXAMl'N, es el estudio de los dactilogromas, o sea, la impresión o reproducción 

gráfico de los dibujos y linea que tiene la piel de la extremidad de los dedos de las 

manos, con objeto de identificar a los individuos. fate nombre fué propuesto por 

Francisco latzina, para designar la ciencfo que Vucetich habTa llamado hasta en-

tonces "lcnogalongometria", y que se fundamenta en los siguientes caracteres que -

presentan dichos lineas: 

1 .- Son absolutamente diferentes en cada individuo. 

2 .- Son inmutables desde el sexto mes de la vida intrauterina hasta 

lo disgregación de la piel por la putrefacción. 

3.- Son perenes; pues a pesar de ser destruidas por traumatismos su

perflci oles, al sanar de ellos reaparecen en 1 a misma disposición. (
93l 

93 TOfres, obra citada, pág. 5, pp. 183, 185. 
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Además los dactilogramas parecen ser infalsificables, y al tocar cuo_! 

quier i ndivlduo los objetos, las huellos que deja con su mano constituyen verdaderos -

dactilogramas que, a pesar de ser invisibles a simple vista, se hacen aparentes por 

medio de reactivos especiales. (tinta engomada, plombagina, vapores de yodo, etc.) 

Los sistemas actualmente usados son: Gol ton-Henry, Pottecher, -

Windt, Kodicek, Roscher, Dose, Bertillon, Gasti, Olariz, Valladares y Vucetich!94) 

4 .1.1.1 Sistema Gol ton-Henry 

Galton redujo las 41 tipos primitivos a los siguientes: 

1.- Tipo A. Arcos o Arches. 

2.- Tipo L. Presillas o Lcops, que se subdivide en: 

a).- Tipo R. Gancho radical o lineas dirigidas a la región 

radial, presillas radiales externas. 

b).- Tipo IJ. Gancho ulmar o lineas dirigidas a la región 

ulmar, presillas ulmores internas. 

3.- Tipo Y.'. Verticilos o Whorls. 

4.- Tipo C. Tendencias, composité. 

Henry, al perfeccionar el sistema de Galton propuso designar o los 

dedos con las cifras 1, 2, 3, 4, 5; y en 1901 reduce a dos los tipos: Tipo W (ver_(95) 

9.i Torres, obro citado, pág. 5, pp. 183, 185. 
95 Qu:roz:, obra citada, pág. 9, pp. 1085. 
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ticllos, whorls) y Tipo L (presillas, loops). Toma las impresiones de los 10 de-

dos comenzando por la mono derecho y en ambos por el pulgar disponíendolos de 2 

en 2 de la siguiente forma: 

Pulgar de la mano derecha. 

Medio de la mano derecha. 

Indice de la mano Izquierda 

Medio de la mono izquierda 

Mei'!lque de la mono derecha 

Pulgar de lo mano izquierdo 

Indice de la mano derecha 

Anular de la mano derecha 

Anular de la mano izquierda 

Menique de la mano izquierda 

Sustituye las letras L y W por cifras, L por O siempre; y W por 16 

en el primer grupo, por 8 en el segundo, por 4 en el tercero, por 2 en el cuarto, 

y por 1 en el quinto; hecho esto se suman los cinco fracciones, se agrega 1 a cado 

suma (numerador y denominador), se invierte la fracción total y el resultado será la 

fórmula dactiloscópica correspondiente a cada individuo. Los cinco numeradores o 

los cinco denominadores dan ceda uno 32 variedades, cuya combinación prcduce 

1,024 divisiones; cada uno de estas divisiones se presta e la vez o 576 subdivisiones, 

según el número de líneas p::ipilares contadas entre el centro y el vértice del delta 

(vértice de la línea limite), en las dos índices o medios, lo que suministra un total 

de 539,824 fiches absolutamente distintas. (96) 

96 Quiroz, obra citada, pág. 9, pp. 1085, 1087. 
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En la palicación del sistema Galton-Henry deberón seg~irse las si -

guientes reglas: 

1.- La presilla es cubital, (ulnar) cuando el delta esta af lado del 

pulgar, y las lineas, o porti r del delta, marchan hacia el mef'lique de esa mano; 

2.- La presilla es radial cuando el delta estó del lado del mei'lique 

y las lineas a partir del delta, marchan hacia el pulgar de esa mano; 

3.- El signo es empleado· para designar la presilla cubital -

(ulnar) de la mano derecha; y en cambio el signo ! es empleado para la presilla C.!!,. 

bltal l zqulerdo; 

4.- El signo /1 es empleado para designar la presilla radial de la 

mano derecha; y en cambio el signo es empleado pora la presilla radial izquier-

da. 

Resumiendo: 

Presilla cubital o ulnar mano derecha: (ulnar right hand) 

Presilla cubital o ulnar mano i:tquierdo: (ulnar left hand) / 

Presilla radial mano derecha: (radial rlght hand) / 

Presilla radial mano Izquierdo (rodio( left hand) 

Los compuestos son combinad ón de orcos, presillas y verticlllos, P.! 

ro por lo general, se trato en última instancio, de presillas, que a los efectos clo

slflcotlvos han sido divididas en centrales, laterales, gemelos y occidentales, (com-<m 

97 Bonnet, obro citado, pág. 47, pp.107. 
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plefos o muy raros). 

El arco, es igual al dactilograma de Vucetích y fo mismo ocurre -

con el verticilo. 

Los presillas son también dos, pero en lugar de ser diferenc! odas se!! 

cilla y pr6cticamente como lo hace Vuceti ch, designándolos como interna y externa, 

con prescidencla de fo mano y en relación a lo posición respectivo de los dos ramos 

de fa presilla en relación al observador son distinguidas en presilla cubital o ufnar y 

en presilla radial. 

A partir de la formula decidactllar de Ga fton Henry / se cumplen -

una serle de operaciones secundarias, que terminan en el archivo de la ficho pero 

que san tan dificultosos, que hicieran decir a Locard: "el método de Golton Henry 

es un excelente proceder de laboratalo", y 'l la Comisión Esponola encargado de -

comparar el método de Vucetich con el de Galton-Henry: "lo distinción entre pre!,! 

lla externa e interna es mucho más f6cil en el de Vucetich, donde solo se tiene en 

cuenta la Impresión, que fa de presll lo cubital o radial de Galton-Henry, complic~ 

do y dificil de ootener. 

~ .1.1.2 Sistema Vucetich. 

Es precl so distinguir cuatro portes fundamentales que son: 

1.- los tipas fundamentales (98) 

98 Bannet, Obro citado, pág. 47, pp. 105,108. 
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2 .- los puntos coracterTstl cos 

3 .- el ordenamiento claslficativo 

4 .- la individualización dactiloscópica 

Tipos fundamentales 

En todo dibujo se distinguen tres sistemas de crestas: a). Basllar, 

situado en la bme del pulpejo y de diracción transversal; b). marginal, opuesto al 

anterior, es decir en la extremidad del pulpejo, dispuesto en formo de ampllos cur• 

vas de concavidad basal; c). nuclear, situado en el centro del pulpefo, entre los 

dos sistemas precedentes, y que es lo porte m6s importante de lo figura. 

En el punto en que las lineas de los tres sistemas confluyen se forma 

una linea triangular llamada delta. 

El método de Vucetich ha sido llamado también "sistema déltico", 

porque lo presencio o ausencia del delta es esencial en lo constituci6n de los cuatro 

tipos de dibujo dactilar. 

Vucetich llamó "líneos directrices" a la superior e Inferior que, -

partiendo del delta encierren o contornean al núcleo. 

Según la disposición de estas "lineas directrices" se tendr6n los • 

cuatro "tipos fundamentales" de dibutos o "dactilogramos". Que son los slgule.!!, 

tes: (99\ 

99 Bonnet, Obro citada, p6g. 47, pp. 105,107. 
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o), Arco (A o 1): Los crestas papilares se disponen paralelamente 

entre si en formo de orcos que von de uno o otro lodo del doctilogroma, carece de -

delta y de núcleo. Cuando corresponde a los pulgares se designa con lo letra A y 

si pertenece a los demás dedos, con el número arábigo uno. 

b). Presilla Interna (1 o 2): Los crestas papilares salen del borde 

izquierdo del doctilogramo y luego de dejar a la derecha (del observador) el delta, 

vuelven al punto de partido. Cuando corresponde a los pulgares se clasifico con 

lo letra 1 y si pertenece a los demás dedos, se expreso con el número arábigo dos. 

c). Presilla externa (E o 3): Las crestas papilares salen del borde 

derecho del doctilograma y luego de deiar a la Izquierda (del observador) el delta, 

vuelven al punto de partida. Cuando corresponde a los pu lgores se claslflca con 

la letra E y si pertenece a los dem6s dedos se expresa con el número arábigo tres. 

d). Verticilo (V o 4): Los crestas papilares se disponen circular

mente alrededor de un núcleo bien definido, separado o cada lodo del sistema basi

lar y marginal por dos deltas. Cuando asienta a nivel de los pulgures se clasifica 

con la letra V y en cambio cuando pertenece a los demás, con el número arábigo 

cu·Jtro. 
100 

100 Bonnet, Obra citado, pág. 47, PP• 107 
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ARCO (A o 1) PRESILLA INTERNA (1 o 2) 

PRESILLA EXTERNA (E o 3) VERTICILO (V o 4) 



Puntos característicos 

Cada cresta papilar, cuando es examinada en su total recorrido pone 

de manifiesto que no es ni regubr ni continua, sino que presenta particularidades -

variadas que fueron descritas por Vucetich como "puntos coracteristicos", computo-

bles en cinco dibujos: a). Islote; constituido por el trazo más pequeí'lo; b). Corta-

da; constituido por el trazo más largo; c). Bifurcación: constituido por la lfoea -

quebrado que, dividiéndose, forma un ángulo; d). horquillo: constituida por la 

unión de dos lineas en un punto; e), Encierro: constituido por lo unión de dos Ir-

neas a nivel de los extremos de lo linea menor. 

Ordenamiento clasiflcativo 

Según Vucetich consiste en establecer la individual dactiloscópico 

o seo lo closi ficación de los diez dedos de un individuo. 

Esta "Individual", se distribuye del siguiente modo a los fines clasi-

Ficativos. 
Fundamental 

Serie (mano derecho) 

Divlsl ón 

101 Bonnet, Obra citada, póg. 47, pp. 107 

Pulgar derecho. 

Indice derecho 
Medio derecho. 

Anular derecho 
Meí'lique derecho 

(101) 
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Subclosificación 

Sección (mono izquierda) 

Subdivisión 

Pulgar izquierdo 

Indice Izquierdo 
Medio izquierdo 

Anular izquierdo 
Mel'lique Izquierdo 

De las diferentes combinaciones de fundamentales con divisiones se 

btienen 1024 series y otras tontas secciones resultan de los combinaciones entre sub-

clasificación y subdivisión. El producto final doró lugar o 1.048.57!> posibilidades. 

lndlvlduallzación dactiloscópica 

Consiste en extraer de un conjunto de "Individuales dactiloscópi-

cos" la que corresponde a un determinado sujeto. Esta "Individualización dacti los 

cóplca" resulto de los siguientes elementos: 

1 .- Puntas característicos 

2.- subdivisión de los :ircos 

3,- subdivisión de los presillas 

4.- subdivisión de los verticilos 

S. - con taje de las crestas. 
(102) 

102 Bonnet, Obra citada, póg. 47, pp. 1'J7 
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Para hallar la fórmula dactiloscópica de cada individuo, se sustituyen 

los dibujos de cada dedo por las letras y cifras correspondientes, ejemplo: mano de

recha; pulgar con vertlci lo, indice con arco, medio con presilla interna, anular con 

presllla externa y mel'lique con verticilo. Mano izquierda: pulgar con arco, indice 

con verticilo, medio con presilla externo, anular con presilla intern:i y mel'lique con 

arco, 

la t6rmula dactiloscópica del indi•:iduo que tuviera estos impresio

nes digitales seria la siguiente: 

SERIE V. 1,234 

Sección A. 4,321 

Si existe un dedo amputado o anquilosado se emplea el O (cero) P2 

ro el primer caso y la abreviatura anq. para el segundo; y si faltan todos los de 

una mano, se apunta: (serie o sección) Amp. tot. ó Anq. tot. Si hay uno -

herido que impida imprimir lo huello de un dedo, se pone una X en el lugar corre.! 

pondiente¡ en caso de sindoctiliG o palidoctilia se expreso por medio de sind. para 

el primer caso y p olid. paro el segundo. 

Cuando coincidan en dos fichas la sección y lo serie, lo dlstin:!ón 

se enablece por los puntos carocterTstlcos: islotes, cortada, blfurcoci ón, horquilla 

y enci erras ,O 03) 

103 Qulroz, Obra citada, pág. 9, pp. 1087, 1089. 
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4.1.1,2.2 Ventajas del método de Vucetich. 

o).- Simplicldad mayor por reducción de los tipos o cuatro. 

b) .- Menos causas de error por cuanto los cuatro tipos presentan ª.!! 

tre si car'Jcteres netamente diferenciales o simple vista, lo q.ie no ocurre con ningún 

otro método. 

c) .- Mayor rapidez en la definición del dibujo. 

d).- Supresión de toda oper'Jción aritmética, que es siempre una -

fuente de error. (cosa que ocurre en el método de Gal ton-Henry). 

e).- Mayor fijeza en los tipos. (en el sistema de Vucetich uno 

prestllo es externo o intern::i en reloci6n o su posición en el papel y en relación al 

observador). 

f) .- Con éste método la formulo dactiloscópico ~rmite copocer el 

• (104) 
dibujo de cada dedo. 

Lo policía mexicano escogió el método de Vuceticl1 que tiene gr~n 

des ventajas, como son: la facilidod para la lectura de las fórmulas y la forma -

ción de las clases, el gran número de fichas (clases) que pueden obtenerse, y el 

tomano de las fichas que es la mltod de las usados en Furopo. 

fn coso de que len impresiones digitales sean solo fragmentos, se(IOS) 

104 Bonnet, Obro citado, pág. 47, pp. 108 
10.5Quiroz, Obro citada, pág. 9, pp. 1089. 
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recurre a la Poroscopia; método complementarlo de la d:ictiloscopia, basado en que 

el número y la disposición de bs poros en una cresta no se altero ol correr de vo-

rios anos y, si se producen deformociol'les epidémicos experimentalmente, no se '!! 

tero su forma; así como la inmutabilidad de los crestas es consecuencia de la de -

los poros al ser una serle yuxtapuesta de ellos; y así como los islotes, también in-

mutables, no son sino poros aislados. la forma de los poros puede ser: 

1,- Ellptica u oval. 

'l.- O¡lval. 

3.- Circular. 

4 .- Triangular, 

5.- Curvillnea. 

los poros pueden estar poco o muy separados entre si. Ocupan 

toda la cresta o el centro de una anchura, o bien, uno de sus lodos, marcando 

entonces una muesca. Se agrupan en tr16ngulos, en masas irregulares y rara vez 

en serles geminadas. Son menores en la mujer que en el hombre y miden de 80 

250 ·1· . d ·1· (106) a m1 es1mas e m1 1metro • 

.d .1.1.3 Otros métodos Dermopaplloscoplcos o Papiloscoplcos. 

106 Qulroz, C"bra citada, pág. 9, pp. 1091 
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4.1.1.3.1 PALAMETOSCOPIA •. 

Su significado se deriva del Griego "Palames" (palma) y "Skapein" 

(examen). 

fl término fue creado por Fortunalo y Albarranin (Argentino), en 

el afio de 1937. 

Este método se basa en la disposicl6n 'Jdoptada por las crestas pa

pilares de la palma de la mano. En Espai'la Florentino Santamaria e. organizó 

el archivo de las impresiones palmares, que también ha rendido muy buenos frutos 

contra la delincuencia. 

4.1.1.3.2 PALMATOSCOPIA. 

Palmatoscopia del griego "Pelmatos" (planta) y "Skopein" (exa-

men), 

El término fue creado por el argentino Carlos Urquijo, en el ai'lo 

de 1944. 

Este método se baso en la disposición adoptada por los crestas p_: 

pilares de la planta de los pies. Por ejemplo en Brasil algunos autores han rec::i 

mendodo tomar la impresión plantar de los nii'los, para evitar confusiones, como 

las que se han dado en hospitales y maternidades. (107) 

107 Bonnet, Obra cllada, pág. 47, pp. 104 
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4. 1.1. 4 MFTODOS DERIVADOS 

El cuadro siguiente senal'l los métodos derivados de uno u otro sis-

tema (Vucetich o Galton l'enry) o bien concebidos de manera independiente de los 

fundamentos de éstos. 

Métodos derivados del Métodos derivados del Métodos derivados 
sistema Vu :etich sistema Galton-Henry ó independientes 

Oloriz ( 1904) Windt-teodicek (1910) Po!techer ( 1902) 
Espai'lo Alemania Indochina 

Daode ( 1906) Smallegange (1907) Gasti ( 1908) 
Noruego Holanda Italia 

Rcnch~r 1 1906) Spirlet ( 1910) Lebedeff ( 1912) 
Alf,M<:Jn·c Holanda Rusia 

¡> <!lSO:J ( 1 925) Vollodcres (1922) Balthazard-Bay le-ruby 
Portugal Portugal (1921) Francia 

Miranda pinto Cabezas (1927) 
(1929) Chile Chile 

4.1.2 ANTROPOMfTRIA. 

Este método también !lanado "Bertillonage" por Lacassogne, se b~ 

sa en lo fijeza de los dimensiones del esqueleto a portir de los veinte anos y la (l09l 

IOR Bonnet, Obra citada, pág. 47, pp. 108. 
109 Qu :roz, Obra citada, pág. 9, pp. 1 J66. 

(108) 



lnfi nito variedad de dimensiones de las diversas portes del esqueleto entre los indi-

viduos. 

Las medidas que se toman en cuenta paru la ldentlflcaci6n antrop~ 

métrica son las siguientes: 

1.- Talla 

2.- erazo (distancio de ambos miembros superiores en posición ho-

rizontal), 

3.- Estatura parcial. Distancia del vértice del cráneo al coxis. 

4 .- Diametro antero-posterior del cr6nea, 

5 .- Oiametro transversal del cráneo. 

6,- Longitud del p:ibellón de la oreja derecha, 

7.- Anchura del pabellón de la oreja derecha. 

8.- Longitud del ple derecho. 

9.- Longitud del dedo medio de la mano Izquierdo, 

10.-Langitud del dedo menique de lo propia mana. 

11.-Langitud del antebrazo izquierdo desde el cado (olécrano) 

hasta la extremidad de las manas. 

El sistema antropométrico empezo a usarse en México en el :ri'lo -

de 1895, en el Gabinete Antropométrico de la c6rcel de Belén, por moción del (l lO) 

110 Quiroz, Obra citada, pág. 9, pp. 1067. 



regidor Antonio Salinos Carbó, así fue como se pr6ctico el bertillonage, y en el 

a!'lo de 1924, se fundo el laboratorio de criminalistlca, dependiente de lo inspec

ci6n General de Policfa, asf es que el "bertillonage" fue enriquecido con lo ide~ 

tificac16n dactilosc6pica. (sustituyendo con gran ventaja al mismo, yo que el m_! 

todo antropométrico es incierto par la diversidad de lo precisi6n en las medidas y 

la tabla de tolerancia, que es complicodo y caro por exigir equipos de manejo difi• 

cll, que carece de eficacia en personas no adultas por no haber adquirido aún el -

esqueleto sus dimensiones invariables). 

4.1.3 RETRATO 1-lABLADO. 

El retrata hablado es la descripci6n metódica y sistemática del ros 

tro. Esta descripción se basa en la ley de la repeticl6n establecida por el sabio 

belga y fundador de la Fisica Socia! - koy estadlstlca - Quetelet: "Todo lo que v.!. 

ve, crece o decrece, osila entre un mi nlmo y un máximo". Gauss estobleció des 

pués la curvo normal que lleva su nombre. Entre los dos términos extremosos se a 

grupan todos las formas posibles, unas aproximandose al término medio y otros ap1.1r-

tandose de él. De esta ley se deduce una closiflcacl6n tripartita de cualquier -

carácter anatómico. En una calectivl dad habra pequel'los, medianos y grandes. 

Como en lo Escuela Bloripol6glca Francesa, la extremidad cefálica 

se divide en tres pisos, frontal, respiratorio y digestivo, mentonlano o bucal.(ll 1) 

111 Quiroz, Obra citado, pág. 9, pp. 1067,1068. 
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Si consideramos el di ametro facial desde el nacimiento del pelo hasta la punta del 

mentón, cada 1ma de estas partes del rostro puede ser igual, o la altura de la na-

rlz muy pequel'la, o el mentón grande, o la frente de altura muy grande; y así todas 

las combinaciones posibles. Después de esta observación de cada una de las tres 

partes del rostro, se debe pasar a realizar el estudio analítlco de cada una de ellas.O 
12) 

4.1.3.1 Frente. 

Tamallo: 

a). Pequella (p); cuando comparada con el tcmallo total de la ca 

ra, resulta ser más pequella que la tercera porte del CONJUNTO. 

b), Mediana (m); cuando es Igual a la tercera parle. 

e). Grande (g); cuando es mayor que la tercera parte de la cara. 

Inclinación: 

a). Vertical (v); si el perfil de la frente es perpendlcular a una l.!_ 

nea horizontal que paso por la raíz de la nariz. 

b). Obllcu:i (obl); cuando formo un angulo obtuso con la linea h,!! 

rlzontal, de menor o mayor abertura, 

Particularidades: 

a). Prominente (prom); la que rebasa el perfil vertical. (113) 

112 Quiroz, Obra citada, pág. 9, pp. 1068. 
113 Montínez, Obro citada, pág. 50, pp. 317 
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b). Giboso¡ la que rebase esta linea vertical formando protuberancia 

marcada en la parte superior de la frente. 

4.1.3,2 Nariz, 

En la nariz estudiaremos la profundidad de su raTz, el dorso, la al

tura, la base y sus partí culoridades. 

cara. 

Tamano: 

Pequena (p); cuando su tamano es menor a la tercera parte de la -

Medí ano (m)¡ cuando es i guol a lo tercera porte de lo cara. 

Grande (g); cuando es mayor o lo tercera porte de la coro. 

E 1 dorso puede ser: 

C6ncovo.- cuando todo el dorso de lo nariz presenta una concavi

dad ligera o morcado. 

Rectilineo. - cuando todo el dorso de la nariz es recto. 

Convexo.- cuando la curvatura del dorso miro hacia fuero. 

SI el dono presenta uno o nduloción, recibe el nombre de Sinuoso 

(sin), palabra que se agrega o los términos antes mencionados, dando orl gen o tres 

variedades, que son: (l M) 

114 Martfnez, Obro citada, p6g. 50, pp. 317 
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a).- Concavo sinuoso 

b).- Rectilineo sinuoso 

c).- Convexo sinuoso. 
(115) 

4.1.3.3 Mentan, 

En el piso bucal o mentoniano se estudian los labios, La al tura 

nasolabiol, puede ser: Pequena, Mediana o Grande. La prominencia de los labios 

• puede ser: Superior o inferior; y sus bordes pueden ser: Delg'l•fos, medianos y -

gruesos. (l l ó) 

El mentan puede ser: 

a).- Saliente: cuando avanza hacia adelante, 

b).- Plano: cuando no presenta ningún hundimiento, cumo es lo co 

mún y corriente, 

c),- Oblicuo: cuando esta inclinado hacia atrás, 

d).- En forma de Borla: cuando el humdimiento es muy pronunciado. 

e),- Silabado: cuando tiene una marcada depresión en su parte -

di 
(117) 

me a, 

4.1.3,4 Oreja derecha, 

115 Mortlnez, Obra citada, p6g. 50, pp.317,318 
116 Qulroz, Obra citada, pág. 9, pp. 1071 
l 17 Martlnez, Obra citad1, p6g. 50, pp. 318 
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Lo ore¡o derecho y el dorso de lo nariz constituyen la base del retr2 

to hablado, en rozón de ser transmisibles los corocteristlcas identificotivos en formo 

nemotécnico y 'lSf mismo sirven de clave fundanentol paro lo constitución de los 

lb • lé • (118) a umes signo pt1cos. 

El elemento mós valioso poro el retrato hablada, por lo abundancia 

y rlque%o de detalles anatómicos que proporciono, es el Pabellon de la Ore¡o. 

Se tendra en cuento lo forma y caracteres del borde del pabellon 

de la oreja (hélix) original, anterilll", superior, posterior e inferior; el lobulo y -

sus adherencias, el trago, el anti trago, los pliegues superior, medio e inferior; y 

los fosetas digital y navicular; y, tonto en direcciones como en Inclinaciones, se 

considerorón los tres categorías de peque no, mediano y grande. (l l 9) 

El lobulo de la oreja puede ser: 

o). Descendente. 

b). En formo de escuadra, 

c), Intermedio. 

d). Golfo. 

En cuanto o sus particularidades puede ser: 

a). Cuadrado. 

118 Bonnet, Obro citado, p6g. A7, pp. 102 
119 Qulroz, Obro citado, pág. 9, pp. 1071 
1~0 Mortrnez, Obra citado, póg. 50, pp, 318 

(120) 
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b), Puntiagudo 

c). En foseta, (la cara anterior presenta hundimiento). 

d). En islote. (la superficie está hundida y la parte central de 

(121) 
este hundimiento presenta una protuberancia), dando la apariencia de una Isla. 

En el siguiente cuadro, se aprecia el sel'lalamiento descriptivo del 

retrato hablado. 

a). En angulo recto (Droit) (D) 
1. Lobulo b). Convexo. 

e). Libre. 

Oreja derecha 
2. Rama Inferior a). Concav:i. (Cabe) (K). 

Elementos del b). Intermedio. 
anti hellx. e). Convexo. 

Principales 

1. Dorso recto, 
Dorso nasal 2. Dorso Convexo (Vexe) (V). 

Elementos 

Accesorios 

Sistema Piloso. 
Formo de lo Frente, 
Globos Oculares. 
Color del Iris. 
Arrugas Faciales 
Labios 
Mentón 

3. Dorso Concavo. 

121 Martinez, Obro citada, pág. 50, pp. 318 
122 Bonnet, Obra citado, pág. 47, pp. 102 

(122) 
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4.1.3.5 Perfiles. 

Los dividiremos en dos pora su estudio: 1.- Frantonasal y 2 .-Na 

sobucal. 

E 1 fronto nasal puede ser: 

a}. Continuo: es el perfil griego, que forma uno linea recta en to-

da su extenclón. 

b}. Quebrado: la linea aparece hundida en la raTz de la nariz, for-

manda un angulo obtuso. 

c). Paralelo: si prolongando la linea de la frente y la llnea del -

dorso de la nariz estas resultan ser p orolelas entre si. 

d), Anguloso: cuando lo frente es vertical· y forma con el dorso -

rectilineo de la nariz un ángulo morcado. 

e). Arqueada: porque tonto la frente como el dorso de lo nariz, f°.!: 

man dos arcos. 

f). Ondulado: Cuando la frente es convexo y el dorso de la nariz 

es concavo. 

Para considerar los perfiles nasobucales, se hoce pasar una vertical 

por lo raTz de la narl z, obtenlendose los siguientes tipos: 

a}. Ortognato: Lo vertical paso rosando la parte anterior del men(
123

) 

123MartTnez, Obracltoda, pág. 50, pp. 319,320. 



tón. 

b), Ortoganatismo nasal: El maxilar superior se encuentra hacia 

adelante de esta vertical; el inferior se encuentra hacia dentro o $obre ella. 

c). Prognatismo inferior: El maxilar inferior rebasa dicha vertical 

hacia delante. 

d). Prognatismo total: Los dos maxilares rebasan hacia delante 

l:i linea vertical. 

e). Perfil medio: ambos maxilares quedan hacia atrás de la ver-

t• 1 (124) 
ICa, 

Un ejemplo muy cloro de la utilidad del retrato hablado lo cons!!_ 

tuye el método de IDENTO KIT, que es debido a Me. Donald, de la Pclicio de • 

los Angeles (EE.UU.). Es también on parte un "sel'lolamiento" descriptivo (ya que 

los detalles son aportados por los testigos que presenciaron el hecho), y en parte in 

dividualizador al estilo del método de la Policía Federal. 

Este método consiste en una caja ("Kit"), que contiene 54 placas 

transparentes en cada una de las cuales existe una determinada caracterlstica facial 

que lleva una letra y una cifra determinada. Hay puestos elementos Integrantes 

a base de arrugas, bigotes, barbi;s, ojos, cejas, cabellos, anteojos, etc, (l 2S) 

124 MartTnez, Obra citada, pág. 50, pp. 319,320, 
125 Bannet, Obra citada, pág. 47, pp. 101, 103. 
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De acuerdo a las descripciones aportados se V'l componiendo una -

primera imagen llamada "foto robot", y sobre ella se efectuan "a posterlori" los re 

toques necesarios. (Tiene op licacl ón pr6ctico en el extranjero.) 

4.1.4 Fotografía. 

La fotografío, constituyo una de las primeras tentativos a resolver -

el problema planteado por lo identificación de los delincuentes. En un principio 

se fotografiaba a los delincuentes de frente, sentados, con los manos o lo altura de 

las rodillas. Ello ocurrió por vez primera en Suiza, entre el afio de 1860 y 1868. 

A partir de entonces la fotografía, en epocas diferentes, tuvo tres 

direcciones identifi cativos, que son: 

1.- Fotograffo simple: cano un elemento "fisiognánico", o sea 

un factor identificotivo de comparación. Representó el punto de partida de los 

albúmenes signaléptlcos. 

2.- Album Signaléptico D.K.V.: es asr llamado porque permite 

el ordenamiento de las fotografías tomados a sujetos delincuentes en base a las c~ 

racteri sticas de la ore jo (angulo recto del lóbulo; droit; O); rama inferior del an~ 

hélix cóncava; cave: K; y el dorso de la nariz; convexo: V. Por su porte los -

dódigos telegroficos transmiten mediante este proceder del "Retrato Hablado", los (
126

) 

126 eonnet, Obro citado, pág. 47, pp. 101 

77 



detalles identificativos o policías nacionales e internacionales. 

3.- Retrato reconsti tul do, Cobe sef'!oÍor que en el terreno de lo 

fotografTo, un aporte moderno lo efectuó Brosh, en 1935, o propósito de un coso cé 

labre ocurrido en Inglaterra. 

FI método consiste en superponer uno fotogrofio (positivo) de lo pre-

sunto víctima y una placa radiográfica (negativo) del cráneo a la mismo escala di-

menslonol, obteniendo asr una imagen sobreimpresa de ambos procediendo luego a -

establecer las similitudes y diferencias que puedan registrarse. 

La fotografía, asr como los sef'los particulares, deben considerarse 

como auxiliares muy útiles en lo identificación, yo que son un buen medio paro r!'_ 

conocer o los personas, pero no poro determinar su identidad. (l
2
7) 

4 .1.5 Sellas Particulares. 

Todo indlvl duo llevo en su cuerpo huellas de un traumatismo antiguo, 

de una inflamación cutánea, de una intervención quirúrgica, un lunar o bien un ta-

tuo¡e, una deformación congenita o adquirida. 

Registrofos con precisión, las senas particulares tienen el valor de -

un sello individual y son Indelebles. (
128

) 

127 llonnet, Obra citada, pág. 47, pp. 101. 
128 Slmonin, Obra citada, pág. '28, pp. 820. 
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4.1.5.1 Cicatrices. 

las huellas patológicas están representodas por las cicatrices. 

Estas pueden ser: 

a), De origen traumático (cicatriz de heridas), Por armas blan-

cas, armas de fuego, contusiones, quemaduras. 

b). De origen patológico (a consecuencia de toda clase de ofeccl2 

nes, cutáneas o no (viruela, acne necrótico, osteomielitis, odenopatfo tuberculo-

sa abcedada,) 

c), Operatorias y Terapéuticas. (entre las que puede lncluine a 

1 • • b'll 1) <129) a c1catr1z um 1 ca • 

Las cicatrices, están constituidas por un tejido de neaformaclón que 

sirve para reparar una perdida de sustancia cutanea, ósea o visceral. 

El aspecto de una cicatriz cutánea variará según sea que haya exls• 

tldo o no bueno cooptación de los bordes y ausencia o no de Infección de la herida. 

En el primer caso lo cicatriz se constituirá por reunión espontanea o por suturo de 

los bordes; se habla entonces de cicatrización "por primera''. En cambio cuando 

los bordes son irregulares, con una anplla solución de continuidad entre ellos y od! 

mas se agrega la Infección, el proceso de reparación se cumple difl cultosa y lenta

mente en razón de que la cicatriz ha sido "por segunda". (laO) 

129 Slmonln, Obra citada, pág. 28, pp. 820 
130 Bonnet, Obra citada, pág. 47, pp. 100 
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Las diferencias entre una cicatriz "por primera" y otra por "segu.!? 

da" se hallan consignadas a continuación: 

CICATRIZ POR PRIMFRA" 

1), Ausencia de Infección 
2). Hemostaci a perfecta 
3). Correcta reunión de 

los bordes 
4). Cierre por coaptación 
5). Cura f6cil y r6plda 

1). Forma regular 

2). Color blanquecino 
3).Sólida 
4). No adherente a los planos 

profundos 
5). Esté ti ca 
6). Superficie regular 
7). Evolución sin complicaciones 

ELEMENTOS 
DIFERENCIALES 

Inmediatas 

CICATRIZ "POR SEGUNDA" 

1). Existencia de Infección 
2). Hemostacia dificultosa 
3). Incorrecta reunión de 

los bordes 
4). Cierre por granulación 
5). Cura dificultosa y lenta 

1). Forma irregular por exis 
tencia de mamelos cor00sos 

2). Color rojizo, cianótico 
3). Frágil 
4). Adherente a los piones pro 

fundos • -
5). Antiestética 
6). Superficie irregular 
7). Evolución con complicaciones 

o). Infección secundaria 
b). Quelolde 
c), Fistulas 
d). Retracciones 
e). Adherencia 
f). Neoplasica 

Un:i cicatriz no tiene valor más que si es persistente, Inmutable y (131) 

131 Bonnet, Obra citada, pág. 47, pp. 100 
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visible. Cierto número de cicatrices desaparecen lentamente; en los ni1'as, no p~ 

manecen fijas durante el periodo de crecimiento. 

A parte estas reservas, las huellas patológicas contribuyen a la ide_!? 

tificaclón si su descripción completa su naturaleza, su localizacl ón exacta en rela -

ción a los puntos de referencia, su formo, que puede ser lineal (rectilinea, curva o 

sinuoso), redonda, oval, geométrica, estrellada, en semlluna, en cruz, en U, X, 

Y, Z, etc., su dirección {vertical, horizontal u oblicua), y sus dimensiones. 

4.1.5.2 Incapacidades y Deformaciones 

Las incapacidades y deformaciones pueden ser muy variadas, las -

definiremos corno: Una irregularidad anatómica de un órgano o una parte de un or -

ganlsmo, por ejemplo, el labio leporino, cifosis, anquilosis, amputación, claudica-

clón, hernias, varices, etc, 

4.1.5.3 Estigmas Profesionales. 

Los estigmas profesior,ales cc:rnprenden todas las modificaciones y al-

teraciones flsicas que sufre la piel, las monos, los pies y ciertos órganos, por el m.!! 

nejo de herramientas, actitudes profesionales o substancias manipuladas. A con

tinuación doremos algunos ejemplos de estigmas profesionales. (132) 

132Slmonln, Obra citada, pág. 28, pp. 820. 
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La dureza, cr1llosidades, engroscrn iento de la piel, aparecen en los -

puntos de frotamiento, por ejemplo: En los sastres que trabajan sentados con las pie! 

nas cruzadas aparece callocidad en los maléolos externos; En los peluqueros, apar! 

ce callosidad, en el anular y pulgar que sostienen las tijeras; En los grabadores de 

metales, endurecimiento de la eminencia hipotenar y el borde cubital del menique; 

En los violinistas, las callosidades aparecen en la eminencia tenor y en el lado exte! 

no del indice izquierdo; En los costureras, puntos cicatrizales, engrosamiento y ru

gosidad del Indice izquierdo por los pinchazos de la aguja; En los zapateros, la -

ul'la del pulgar esta engrosada, mellada, por los golpes de la lezna; En los obreros 

a martillo, la palma de la mono presento callosidades cuya localización y forma va

rían en cada oficio, etc, 

El frotamiento continuo ocasiono el desgaste de los dedos de una re

gión: lado externo de ambas piernas en los sastres¡ muslo izquierdo en los zapateros; 

etc. 

La hipertrofia de los muslos ce observo en el brazo de los herreros; 

en la pantorrilla derecho de los enceradores, en la nuco en los mozos de cuerda; las 

manos se desarrollan en los carnicer~, alfareros, etc, 

Bolsos serosas se forman en las rodillas de los entarimadores, en los 

limpiabotas; en el vertex -:le los mosos de cuerda; en la región preesternal de los _ (l 33) 

133 Simonln, Obra citada, pág. 28, pp. 821 
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ebanistas y carpinteros; en la parte inferior del muslo en los zapateros. 

En los obreros que traba¡an en el cobre, los antebrazos, el borde de 

los encias, los cabellos, la barba, las ce¡as, toman una coloración verde. 

En los metalúrgicos y afiladores, la c6rnea está recubierta de pequ!:, 

l'las Incrustaciones procedentes de la proyección de particulas met6licas; en los mar

molistas o talladores de piedra o pizarra, la córnea presenta igualmente pequeflas -

nubes blancos, visibles a la lupa, consecutivas a la incrustación de particulas de si!!. 

cotos. 

Polvo o vestigios de harina, de yeso, carbón, de tierra, de arcilla, 

de cal, de hierro, de mercurio, de plata, etc,, se fijan en los manos, cara o cabe

llos de los panaderos, joyeros, etc, 

La manipulación de productos qui micos (materias colorantes, petró

leo, cromo, agua de Javel, etc.), determina eczema crónico o dem1ilis en ciertos 

obreros, en los tintoreros, peleteros, costureros, lavanderas, etc. Existe también 

un eczema crónico profesional en los panaderos, cocineros. Otros productos, óxi

do rojo de mercurio, arseniato de cobre, comunican su col oración (amarilla, roja, -

verde) a la piel de las manos de los obreros. Las ul'las de los fotografos tienen uno 

coloración morena, 

Los escribientes, los pianistas, los torneros pueden presentar contrae (l 34) 

134Slmonln, Obracltada, pág. 28, PP• 821. 
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turas de lo mono y dedos. lo permanencia de pie hoce aparecer varices y úlceras, 

Más permanentes son los alteraciones tendinosos, articulares, óseos, 

que sobrevienen en ciertos trabajadores: retracción de los dedos en las lavanderas, 

hombres de campo, carreteros; anquilosis en los que hacen clavos; depresión esternal 

de los zapateros y barqueros; curvatura c<l!11ptocórmico de los labradores, etc, 

Estas coracterlsticos pueden ser de gran ayudo paro Identificar el ofi-

cio,profesión de las personas, siendo además un gran complemento de las otras sef'las 

. (135) 
porhculores. 

4.1.5.4 Tatuajes. 

Una modalidad especial de los cicatrices la constituyen los totuajes, 

que se ha dicho que son cicatrices elocuentes. la palabra t.Jtuoje es de origen p~ 

linésico y fue divulgado por James Cook en su significado de marcos en el cuerpo¡ la 

costumbre de pintarse es muy anterior a lo divulgación de la palabra. 

El tatuaje fue explicado por César lornbroso que en los delincuentes 

se da como producto de lo ociosidad en lo que los sentimientos los llevan a la imita-

ción. Sería un acto semejante al de mirarse en un espejo, una modalidad del nor-

clsismo que en el totua¡e encuentro consuelo o la soledad; se da también por el als 

1 • t • (136) om1en o en que viven, 

135 Simonln, Obra citado, pág. 28, pp.821 
136Qulroz, Obra citado, póg. 9, pp. 1071 
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El tatuaje esta constitul do por la penetración de sustancias coloran-

tes vegetales o minerales bajo la piel, y a profundidades variables, mediante puntos 

o escorlficaciones, con el fin de producir un tinte o dibujo más o menos aparente P! 

ro durable. <13n 
Los substancias habitualmente empleados son colorantes o base de -

carbón (tinta china) para el negro, el bermellón o sulfuro de mercurio pora el rofo 

y la tinto azul y el ai'lil. Otros colores como el lndigo, no se fijan en la dermis. 

Los dibu¡os tenidos con tinta persisten Indefinidamente: son testimonios indelebles. (l 3B) 

Los totuajes son expresiones de sentimiento y por los lmagenes que 

representan se han clasificado en: 

a). Militares o bélicos 
b). Rell giosos 
e). Amorosos y Eróticos 
d). Sociales 
e). Profesionales 
f). Historicos 
g). Patrioticos 

Los procedimientos para tatuar son varios: o), Mediante pinturas, 

b). Escarificación; c). cicatrización; d). Quemaduras; e), Subepldérmic~ 

f). Mixtos. 

Los lugares de elección en orden de frecuencia son: 039) 

137 Bonnet, Obro citada, pág. 47, pp. 101 
138 Slmonln, Obra citada, pág. 28, pp. 822 
139 Qulroz, Obra citada, pág. 9, pp. 1071, 1072 
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1 • - Los antebrazos 
2.- El dorso de las manos 
3. - Los brazas 
4.- El abdomen 
5.- El tórax 
6.- Los muslos 
7 .- El rostro 
8.- La nuca 
9,- El pie 

10.- Los organos sexuales 

tes conclusiones: 

Los ::iutores que se han encargado de lo materia llegan a las slgulen -

a). los tatua¡es rotos duran muy poco tiempo, entre uno o dos altos. 

b). los que son hechos con pólvora desaparecen lentamente. 

(140) 
c). los que son hechos con tinta negro o azul son Indelebles 

Existen varios métodos de destotuoje, que son: 1 .- Excisión bajo -

anestecia; 2.- Cauterización por nieve carbonice; 3.- Contrapunta¡e por pun~ 

ro a escarificación por el tanato argent leo o el permanganato potásico. (Este últi-

mo consiste en volver a punzar el dibu¡o con el mismo instrumento que se hizo y ap!.!, 

cor decolorantes; pero generalmente cl'~eda el contorno de lo que se ha deseado ha-

cer desaparecer. Sucede como can 1 :is operaciones poro intentar hacer desaparecer 

las impresiones digitales: se ai'laden cicatrices que enriquecen los elementos signalép-

. (141' 
t1cos. 

140Quiroz, Obra citada, póg. 9, 
141 Slmonln, Obra citada, pág. 28, 

pp. 1072 
pp. 822 
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Para térmlnor diremos que la Interpretación de los totuo!es permite 

obtener algunos datos sobre el medio, moroll dad, profesión, hábitos y pasado del 

Individuo. <142) 

4.1.6 Identificación Grafológlco. 

lo grafologla es lo ciencia que se encargo de estudiar las constan 

tes normole$ y sobre todo patológicos de la personalidad de un individuo según el 

examen de su escritura. (1 43) 

Lo escritura también es un recurso muy valioso en ocaciones poro 

la identificación. lo identificación grafológica se utilizo en tres tipos de COSO$, 

t 
• • (144) 

que son os s1gu1entes: 

l. Paro reconocer o un individuo cuyo identidad es desco11ocido, 

2, Cuando el que escribe deformo o modifica su escritura poro -

hacerla irreconocible, como hace el autor de una corto onó-

nimo¡ es el disfros del grofismo de lo escrituro. 

3. Cu:mdo un individuo imito un grafismo dado. 

lo identificación por lo escrituro se apoyo en los principios si--

guientes: 

1° Lo escritura es un registro gráfico de las gestos automotlcos<145) 

142 Simanln, Obra citado, pág. 28, pp. 822,829 
143 Larrousse, Obra cltodo, pág. 86, Lorousse Manual Ilustrado, Ramón Garclo, 1970. 
144 Qulroz, Obra citado, pág. 9, pp. 1077. 
145 Slmonln, Obra citado, pág. 28, pp. 829 
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ordenadas por el sistema nervioso central y condicionados por constantes anatóml-

cos, fisiológicas y pslcológlcas que Imponen al grofismo caracteres personales y 

permanentes. 

2° El que escribe traza lnsti nti vomente las formas de los letras 

más slmpJes o que le son más usuales, 

3° Una escritura disfrazada contiene particularidades individuales, 

constantes propios, Involuntariamente introducidos en el trazado, que permite la 

identificación del que escribe. Una escritura artificial se relaciona con la for-

mo primitivo, por lazos representados por fas "especies gráficos" y las "constan-

tes gráfl c0$" • 

Existen tres métodos de identificación de 1-a escritura: 

1. La grafología utiliza los datos proporcionados por el estudio de 

lns caracteres generales de lo escritura, por la comparación de formas literales y 

por la búsqueda de particularidades individuales, c~rocteristicos del grafismo. 

2, la grafometrro es cuantitativa; está basada en la constancia de 

los valores proporcionales que el que escribe no modifica o que no son aparentes. 

El método consiste en medir en los textos, agrandados por la fotografía, series de 

tomarlo del mismo orden y representarlos por curvas; relaciones y variaciones de alt_!! 

ro de los minúsculas; altura de fo que sobresale; glodlolaje; separación de los rasgos¡ 

relación de los valores angulares; paralelismo gramático, frec~encio y posición de 046) 

146 Simonln, Obra citada, pág. 28, pp. 829,830. 

88 



los puntos, etc, La concordancia o el parolelismo de los gr6ficas marca la identi-

dad de origen de los textos auténticos; su discordancia indica que los textos proce-

den de personas distintas. 

3. Lo GrafologTa se propone descubrir en la escritura los tipos Psic~ 

logicos. "Los escritos son una de las innumerables expresiones de los sentimientos 

humanos". (P. J::met), La escritura revela una personalidad. El "retrato gr2_ 

fologico" no es utilizado por la justicio. 

Podemos concluir diciendo que la !dentificacl6n grofol6gica es de -

gran utilidad para la identificación medico-legal, ya que no solo se toman en cuenta 

los caracteres de lo escrituro, sino que se ve desde un punto de visto psicologico, ~ 

nolizondo tonto lo personalidad del individuo como su modo ·o formo de vida, el me

dio en que se desarrolla, su ~ctivldad o profesión, etc. (l
47l 

147 Slmonin, Obro citada, pág. 28, pp. 830 



5.1 IDENTIFICACION MEDICA. 

5.1. l ldentificacl6n Cadavérica. 

Identificar un cadaver es buscar los signos fisicos mediante los cua-

les es posible reconocer la personalldad civil de un desaparecido. 

establecer la realidad del fallecimiento, y las causas del mismo. 

Su obJeto es -

En materia penal la primera prueba de un crimen es la identificación 

de la victima. Numerosas son las circunstancias mortales que hacen perder a un I_!! 

dividuo su identidad: muerte súbito, suicidio, catástrofes (accidentes cereos, lnc:!:n 

dios, naufragios, occidentes de ferrocarril, Inundaciones, guerras), crimenes segui

dos por despedazamientos, enterramiento, de Inmersión, de carbonización, etc. 

5.1.1. 1 Identificación de un aadover no putrefacto. 

Lo identificación de un codaver no putrefacto, no implico mayor pr~ 

blema ya que como el cadover se encuentro en un buen estado, lo determinación de 

tallo, sexo, edad, coloración de piel, ojos y cabellos, asr como los sellas particu

lares del cadover son más rápidas, en virtud de que se cuento con material abundan 

te para ello. 

Lo determinación de sexo y talla no presento ninguna dificultad. 

La apreciación de la edad ofrece yo menos exactitud y descansa en lo impresión de.(l-4 9) 

148 Simonin, Obra citada, pág. 28, pp. 831 
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conlunto, estado del sistema piloso, presencio de :srrugas, etc. 

Las arrugas aparecen a los 36 ai'los; forman las "patas de gallo", en 

el angulo externo de los parpados; después se extienden progresivanente a lo coro, 

cuello y manos. 

La canicie aparece primeramente en reglones temporales, a partir de 

los 35 ai'los, pero el encanecimiento de los cabellos es demasiado variable de un in!I 

viduo o otro para permitir precisar la edad; lo mismo sucede con la calvicie. 

La presencia inconstante, del arco senil de la cornea o gerostoxon 

indica que se trata de un anciano de m6s de 60 ai'los, sobre todo si la piel de las -

manos es seco y adelgazada, presenta manchas pigmentarias. 

Los pelos del pubis grisean raramente antes de los 50 a 55 anos. 

De 45 a 50 ollos se desarrolla en la cara Interna del trago, un ramillete de pelos -

(barbulahirci); los pelos de la nariz y de los cejos se espesan y se hacen más largos. 

En las muieres de edad, los pelos aparecen en el mentón, en el la

bio superior, en los me¡illas y en los orejas. 

En el nii'lo y en el adolescente, la edad puede ser valorada en fu~ 

ción de la tollo y el peso. Los pediatras han compuesto tcélas de crecimiento in-

dicando las relaciones de estos tres factores. Estas tci>las que n0$0lros hemos tra-

ducido en curvos de lectura más sencilla La estatura comJl 49) 

149Simonln, obra citada, pág. 28, pp. 832 
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parada con la edad, es menos lnfluenclable que el peso sobre el cual actuan ton fre 

cuentemente los incider.tes de la vida del nlffo. 

Las profesiones pueden ser reconocidas por los estigmas profesiona• 

les si existen. 

El reconocimiento completo del sujeto es realizado ordinariamente 

por el examen de los vestidos: composición, colores, marca de fabrica, dirección 

del sastre, medida del calzado y del sombrero, iniciales inscritas en la comisa, etc., 

y por el exomen del contenido de los bolsillos y de las ¡oyas. 

Los caracteres del retrato hablado son o menudo Inutilizables, pues 

el aspecto de las facies sufre nodiflcaciones con la putrefacción. 

Otros caracteres individuales (marcos particulares, cicatrices, tatu2. 

jes), lo mismo que los datos dentarios y los huellas digitales pueden tener un valor 

decisivo. SI el difunto habla pasado por el servicio antropométrico, ~u identifico-

ción por los huesos es fócll y rápida. El establecimiento ele lo tarjeta de identidad 

permitiría, gracias a las huellas digitales, identificar el cadáver de personas desap2 

recldos. (lSO) 

5 .1.1.2 ldentlficacl6n de un cadáver putrefacto, 

La identificación de un cadover putrefacto es más complicado, ya 

150Simonln, Obra citado, pág. 28, pp. 832 
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que en muchas ocasiones el caclaver esta reducido a simples fracciones del esqueleto, 

unos dientes, etc. Necesitando el Médico Forense un estudio más pormenorizado 

de los restos que se encuentren. 

Los principales detalles de Identidad que requieren ser establecidos 

son: 

1.- Determinación de que los huesos son humanos 

2.- Diagnostico del sexo 

3.- Diagnostico de la edad 

4.- Reconstrucción de la tallo y otras caracteristicas morfológicas 

del sujeto 

5.- Diagnostico de la coloraci6n de piel, ·ojos y cabellos 

6.- Determinación de los posibles causas del fallecimiento 

7.- Lo identificación de lo persona o quien pertenecieron los restos. (lSl) 

Todos ellos seron tratados separadamente en el orden anotado. 

1.- Determinación de que los huesos son humanos 

Cuando puede disponerse de cantidades considerables de huesos CO!!J 

pletos caben pocos dudas sobre su origen humano o de otro clase; basto el sentido 

común y un conocimiento de !o anatomia humana elemental. (l52) 

151 Estos datos fueron sacados do dos libros y conjugados entre si: 
Fernóndez, Obro citada, pág. 5, pp. 281 ; y Simpson, Obra citada, p6g, 3? 

152 Slmpson, Obra citada, pág. 33, pp. 39 
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Los fragmentos más pequellos de árganos o del esqueleto pueden re-

querlr la otenclán de un anatomista especiollzodo que puedo Identificar con precl

;lón fragmentos de huesos humanos.(153) 

El diagnostico diferencial entre huesos humanos y anlmales, está b_e 

sado en caracteres: Macroscópicos, Hlstol6gicos, QuTmlcos, Serológicos y Papilas-

cóplcos. 

a), Caroctéres Macroscópicos . 

1,- Los huesos largos de los animales, salvo los muy jovenes que 

por sus dimensiones se descartan por si solo$ presentan las eplflsis, fuertemente unl-

das a la dl6flsis. 

2.- Los huesos largos del feto, del nlllo y del adolescente presen-

tan la diáfisis wparada de las epifisis en razón de la existencia del cartílago de c<l!! 

junclón. 

3.- El ángulo pellascal (fonnado por el eje del conducto o acuedu,=. 

to da Falopio con el del conducto auditivo interno) presenta en el cráneo humano f! 

tal un valor de 100% mientras que el de los animales se hallo por arriba o por deb!: 

fo de dicho valor. 

b). Caractéres Hlstol6gicos. 

Descansa en los diferencias de arquitectura que existen entre el(lS4) 

153 Slmpson, Obra citada, pág. 33, pp. 39 
154 Bonnet, Obra citada, p6g. 47, pp. 114 
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hueso humano y el hueso animal. Proporciona datos lnteresa11tes obtenidos por me-

dida, al microscópio Ultrapak, del dlamétro medio de los conductos de Havers, 

re lleve: 

1), Canales 
de Hovers 

2). Corpuscu 
los 6seos u 
osteoplostos 

El siguiente cuadro representa los caracteres hlstologicos de mayor 

1). Dirección 

2). Diametro medio 

3). Número por 
mm2. 

1). Ancho 

2). Distancia lnter 
osteoplóstica -

o). En el humano es paralela 
b). En el animal es anostomótico 

o). En el humano es superior a 30 micrones 
b). En el animal es Inferior a 20 micrones 

a). En el humano es Inferior o 13 por mm2. 
b), En el animal es superior a 13 por mm2. 

o). En el humano es de 5 micrones o mós 
b). En el animal es de 3 micrones o menos 

a). En el humano es de 13 micrones o mós 
b), En el anlmal es de 12.5 mirones o menos 

e) • Caracteres Qulmlcos. 

la composición quTmlca no permite diferencias en~e el hueso hum_2 

no y el hueso anlmol. (155) 

155 Bonnet, Obro citada, póg, 47, pp. 114 
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d). Caracteres Se rol ógi cos 

El método serologico consiste en lo siguiente: 

Tes de la precipitina: El llquldo de prueba es el suero de un conejo 

que ha sido inyectado con sangre humana desfibrinoda y ha creado precipitinos para 

las pratelnas humanos, Se ai!aden diluciones adecuadas de extracto de tejido li!!! 

pio al suero ontihumono estándar, y, cuando el tejido es humano, aparece una fino 

brumo de floculación en la unión de los llquidos. De este modo puede analizar-

se 1 a mas minúscula mancha de sangre o un pequeffo fragmento de tejido, ya que un 

suero de prueba bueno es sumamente sensible, 

La prueba de Inhibición de la antlglobulina: Esta se. basa en el p~ 

der de lo globulina humana para proteger de lo aglutinación o células humanas se'.!_ 

sibil izadas, y es una pruebo aún más altamente $ensible, pero requiere uno mayor 

pericia técnica, y debe dejarse solo a un experto. (156) 

2 .- Diagnostico del sexo 

El diagnostico del sexo es sumamente dificil, si no imposible antes 

de lo odolescencio. En lo edad adulto es posible hacerlo con un margen de error 

considerable pa- varios métodos. (l57> 

Lo naturaleza de los vestidos, la tendencia del útero a resistir la -

descomposición como el último de los órganos blandos, y como último recurso, las 

156Simpson, Obro citada, pág. 33, 
157Fernández, Obra citada, póg. 5, 

pp. 40,41 
pp. 283 
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diferencias por sexo del esqueleto, proporcionan pruebas que suprimen dificultades 

en el establecimiento del sexo. Dentro de los huesos, los de la Pelvis conform2 

dos con respecto a los requerimientos sexuales, son los más informativos. Un so 

ero u un f~rnur aportan pruebas amplias del sexo. 

La formo más grácil y los marcas musculares !=omparativomente me 

nos pronunciadas de los otros huesos, puede permitir ("matemáticos") la determin2 

ción del sexo de manero razonable segura. 

También se han Ideado métodos "matemáticos" de determinar el se 

xo o partir de las cabezas de los húmeros y de los fémures. 

Para ello se requiere que existan patrones locales, de los cuales 

existen algunos para México, para su utilización se requieren huesos en buen es

tado de conservación. (lS5l 

El diagnóstico diferencial entre hueso humano y animal. Está 

basado en caracteres: macroscópicos, químicos, serológicos, histológicos y papl-

loscópicos. 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se hoce lo com-

paroción de algunos elementos oseas del hombre y de lo mujer. Dejando cons-

• d" rnc1· d .,, d d 059> tanc1a que para 1ametros e ices amos c1.ras re an as. 

158 Simpson, Obro citada, pág. 33, 
159 Bonnet, Obro citado, pág. 47, 

PP• 42 
pp. t14 
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l. Craneo. 

1 • Caracteres 
Morfológicos 

2. Diámetros• 

Tablo de comparación de algunos elementos aseos. 

a), Cap. craneal 

b), Apóf. mast. 

c). Arcos superci -
liares. 

d). Condilos Occi 
pitales. 

e), Max. Inferior, 

a). Anteroposterlor 
(g labe la-protube 
rancia occipital' 
externa). 

b). Transverso máximo 

Hombres 

1400 cm3 o +. 

Rugosos y pr2 

minentes. 

Voluminoso. 

Largos y de_! 

godos. 

Peso medio 

80 gr. 

183 mm. 

(de uno a otro po- 145 mm. 
lo parietal), 

160 Sonnet, Obra citada, pág. 47, pp. 116 

Mujeres 

1300 cm3. 

Lisos y no 

prominentes, 

Suaves. 

Anchos y ca.!: 

tos. 

Peso medio 

63 gr. 

174 mm, 

135mm. 

(160) 

los valores de los diámetros craneanos, varian sensiblemente según los autores. 
El autor ha seguido en este tema a Toplnard. 
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l. Craneo. Hombre Mujer 

3. Indices* 

11. Torax, 

1 ). 

2). 

Cef611co: diám. transv. 
multiplicado por 100 y 
dividido por diám. ant
post. 

Caracteres Morfologtcos 

Di6metros 

79 mm. 79 mm • 

Hombre Mu¡or 

Conoide Cilindrico 

Predomino el Predomino el 
antera-posterior transversal 

111. Pelvls. 

o), Crestas 111 ocas 

b), Sinfisis pubiano 

c). Arco pubiano o án 
gulo subpubiono*.-

d), Agujero lsquio 
pubiano 

e), Cavidades coti
loideos 

Con la S itálico 
bien pronunciado 

Alta (50 mm) 

Angulo que tiende 
o ser agudo (7<Y') 

Tiende a ser oval 

Proxlmos. De donde 
lo vertlcolldad de 
los fémures 

161 Bonnet, Obra citada, p6g. 47, pp. 116 

Con la S itálico 
poca pronunciada 

Baja (45mm) 

Angulo que tiende 
a ser obtuso (100") 

Tiende a ser trian 
guiar -

Separadas. De don 
de la oblicuidad de 
los fémures. 

(161) 

los valores de los indices craneanos, vorion sensiblemente según los autores. 
El autor ha seguido en este tema o Topinard. 
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La dlstribuci6n del pelo, especialmente en la reglón púbica, y la -

probabilidad del cabello largo en la cabeza de la mujer puede ayudar a corroborar 

otros signos. Tambien puede hacerlo el tejido mamario e Incluso la linea gravld~ 

rum, pero ninguno de estos datos alcanzo la confirmación que proporciona el úetero 

o un testlculo, próstata o pene.** (l 62) 

3.- Diagnostico de la edad 

En la determinación de la edad de la persona a quien pertenecieron 

los restos se pueden .pre$9ntar tres tipos de situación: 

1.- Que sean restos de edad fetal. 

2.- Que sean restos de preadultos 

3.- Que sean re5tos de adulto. 

Estas tres grandes categorlas pueden distinguirse Fácilmente estudian 

do el tamafto y aspecto de los materiales, así como lo existencia de zonas que fueron 

ocupadas por cc:rtilago. 

Poro el estudio de los restos fetales y preadultos, se utilizan dos téc 

nicas fundamentales, que son: 

a). El estudio de los centros de osificación 

b). El brote de dientes (J ó3) 

162 Simpson, Obra Citado, p6g. 33, pp. 43 
** Slmonin, senala que el ángulo subpublano, en el hombre se asemefa al ángulo 
formado por el dedo indice y el dedo medio de la mano cuando se hallan separados. 
Mientras que el ángulo pubiano femenino, recuerda el formado por lo separación -
da! dedo indice con el pulgar. 

16.1 Fomóndez, Ohm dtodo, póg. 5, pp. 21!3. 
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Edad Fetal. 

la edad del feto puede n¡ane con exactitud casi matematlca por 

la medición directa y el aspecto de los centros de osificación. 

Primero a cuarto mes: 

Primer mes.- 1.25 cm. de largo, estando el embrlon envuelto en 

el corion velloso. Solo estan presentes rudimentos de las extremidades, 

Segundo mes.- 2.5 cm. de largo. Cabeza formada. Orejas y 

manos ya bien formados. 

Tercer mes.- 9 cm, de largo. Placenta formada. Aparecen • 

las ullas. 

Cuarto mes.- 15 cm. de longitud. Sexo aparente. Aparecen 

cabellos en la cabeza, 

Quinto a Noveno mes.-

longitud '2S 30 35 40 50 cm. 
(vértex a tal6n) 

Mes 5 6 7 8 9 

Peso 35()-400 g. 700-900g. 1,2-1,4 Kg. 1,5-2Kg. 2,5-3.5 Kg. 
(monos cordon etc.) 

(164) 

164 Slmpson, Obra citado, p6g. 33, pp. 44, 45, El misma autor m~nifiesta que; 
11 la longitud en centlmotros equivale a cinco veces el número de meses de gestacl6n" 

(a partir de los 4 meses). 
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ºº 
Al séptimo mes (legalmente viable): 35 cm., 1, 2 Kg. Lanugo por 

todo el cuerpo. Apenas unas en lo punto de los dedos. Centros de osificación 

en el hueso calcáneo 5./12, ostragolo 7/12, y manubrio esternal ~12, y primer 

segmento del e1temón 7/12. 

Centros de osificación Importantes mes a mes: al mes y medio en 

clavicula; a los 2 meses, todas las diáfisis de los huesos largos, metacarpo y (16S) 

165Slmpson, Obra citada, p6g. 33, pp. 45 
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tarso; tercer mes, esquión; cuarto més, rama superior del pubis; quinto mes, caJ. 

cáneo; sexto mes, manubrio del esternón; séptimo mes, ostrágolo, primer segme.!!. 

to del esternón; octavo mes, último segmento del esternón; noveno mes, cuboides, 

porte Inferior del fémur. 

Edad Preadulto y Adulto. 

Los centros de osificación y de fusión ósea (1-25 al'los). Para 

los detalles completos de lo osificación ósea deben consultarse los libros de anot~ 

mio, pero un resumen de los centros más fidedignos proporcionará una guia sobre 

la edad. Como reglo las mujeres van un ano por delante de los varones en la 

maduración de su esqueleto. 

Ano 

Cabezo de fémur, húmero y tibia. 

2 Parete inferior de la tibio y radio 

3 Rótula 

4 Epífisis inferior del peroné 

5 Epifisls superior del peroné, trocánter mayor del fémur 

6 Cabeza del rodio, eplfisis inferior del cúbito 

7 Escafoides de la mono, ramos del lsqulón y pubis (l 66) 

166 Simpson, Obro citada, p6g. 33, pp. 46 
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Ano 

8 Eplcóndilo Interior del húmero, olecranon 

10 Trocánter menor del fémur, epífisis del calcáneo 

11 Tródea del húmero 

l?. Cartilago de unión en "Y" acetabulor 

13 Aparece y se fusiona el epicóndilo externo del húmero 

14 La apófisis coracoides se une a lo escápula 

16 Olecranon unido al cúbito 

18 La cabeza del radio y del fémur se unen o las diáfisis 

20 La extremidad Inferior del radio, el cúbito y el fémur 

se unen o la diáfisis. La cresta iliaca ".ll cuerpo. 

22-24 Fusión de la epifisls secund:iria del extremo Interno da 

la clovicula y carilla articular de las costillas. 

Después de los 25 ai'los la exactitud de lo estimación de la edad 

es más dificil por desgracia. De los 15 hasta los 40 ai'los de edad, hay pocos 

d'ltos salvo el aspecto gene.rol para proporcionar alguna orientación. Alrededor 

de los 40 a!los, los suturas de lo bóveda craneal comienzan a cerrarse, empezo.!! 

do en el extremo frontal de la sutura interporletal aproximadamente por el mismo 

tiempo lo apófisis xifoides del externón se une con el cuerpo. (1 ó7) 

167Slmpson, Obro citado, pág. 33, pp. 46,47. 
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Después de los 60 y 65 allos, el ángulo de la mandíbula empieza 

a tlbrlrse y sus bardes alveolares a descender hasta que, a una edad muy avanzada 

adquiere de nuevo el ángulo obtuso y la falta de dientes. Gradualmente los hue 

sos van rarificandose y los órganos sufren la atrofia senil. Estos cambios gener!:! 

les, considerados conjuntamente con la impresión de la edad recogida a partir del 

aspecto de la cara, los dientes, el cabello y textura de la piel, permitirán un (l6S) 

168 Slmpson, Obra citada, p6g. 33, pp. 47,48. 
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cálculo aproximado de la edad. 

Erupción de los dientes (6 meses hosto 25 oilos) 

El Incisivo inferior central hace su erupción hacia el sexto mes. 

El variable aumento de peso (alrededor de 0,5 Kg. ol mes) pro-(
169

) 

169 Slmpson, Obra citada, pág. 33, pp. 45,46. 



porciona la única base para lo estimación de la edad durante los 6 primeros meses. 

Debe admitirse lo posibilidad de premoturidod. 

En lo penono ¡oven la edad puede calcularse con bastante exocti-

tud o partir de lo erupción de los dientes y el desarrollo de los centros de osifico-

ción. 

Los siguientes cuadros muestren la erupción de los dientes desde -

los 6 meses hasta los 25 orlos: 

Dentición Primario 

Maxilar Superior 

Incisivo central 
Incisivo lateral 
Canino 
Primer molar 
Segundo molar 

7 1/2 mes 
8 mes 

16-20 mes 
12-16 mes 
20-30 mes 

Mmcilar Inferior 

Incisivo central 
Incisivo lateral 
Canino 
Primer molar 
Segundo molar 

6 1/2 mes 
7 mes 

16-20 mes 
12-16 mes 
20-30 mes 

Dentición Permanente 

Maxilar Superior 

Incisivo central 
Incisivo lateral 
Canino 
Primer premolar 

7-8 ailos 
8-9 anos 
11-12 ollas 
10-11 anos 

170Simpson, Obra citada, pág. 33, pp. 46 

Maxilar Inferior 

Incisivo central 
Incisivo lateral 
Canino 
Primer premolar 

6-7 anos 
7-8 an0$ 
9-10 anos 
10-12 ai'los 

(170) 
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Denticl6n Permanente 

Maxllar Superior Moxllor Inferior 

Segundo premolar 
Primer molar 
Segundo molar 
Tercer inolar 

10-12 ai'los 
b-7 ai'los 

12-13 oi'los 
17-25 ai'los 

Segundo premolar 
Primer molar 
Segundo molar 
Tercer molar 

Dientes primarios Dientes Pt!rmanentes 

"''~ \' ca 7 ~ 'O 1 cS > ~ °' flfJ 15-~0 ~,.,/"715-20 "' '~~ 
12-15 '~12-15 "'J/: 

20-3 ::Dz0-3012-13('" 

Superior Inferior 17-2fJ{[: 

Completa a los 2 olios Completa a los 17 ó 25 a;,os 

11-12 allos 
b-7 olios 

11-13 olios 
17-25 olios 

(171) 

De lo anterior conclulremos diciendo que los patrones que se utill-

zan para el estudio de los centros de oslílcaclón y la erupción de los dientes, ado

lecen de defectos. (ln) 

171 Slmpson, Obra citada, p6g. 33, pp. 46. 
1n Femández, Obro citada, p6g. 5, pp. 283. 
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E1 primer lugar han sido hechos mediante estudios de poblaciones e~ 

tranferas y se sabe que los ritmos de crecimiento y maduroclón no son exactamente -

Iguales en distintas poblaclones. Los patrones existentes no toman en cue~ta el -

estado nutriclonal de los suJetos. Llegándose a usar estos mismos patrones (por eje~ 

plo la edad ósea del carpo), precisamente paro seflalar un retraso o adelanto en la 

mcduraci6n, de tal manera que al na existir partes blandas, se da par un hecho que 

los restos encontrados son de sujetos bien nutridos y con un crecimiento y desarrollo 

n0tmales. Esto en poblaciones arqueol6gicas debe haber sido la excepci6n ya que 

los nltlos o Jovenes que morían, deben haber sido en muchos caios desnutridos con o 

sin malnutrlci6n, que pueden haberse complicado con padecimientos infecciosos que 

los llevaron a la muerte, como sucede aún en el campo mexicano. 

El brote dental odalece de los mismos defect01 sellalodos anterior -

mente. 

Sin embargo, sea cual sea el método usado en adultos, la precisión 

a la que puede llegarse es cuando mucho de un a d~cada, ya que la variabilidad de 

los cambios encontrados es mucha. No es, por lo tanto posible establecer fo edad 

con exactitud, aún en las mefores condiciones de conservaci6n de los restos. {l73) 

4.- Reconstruccl6n de la talla. 

173Fernándex, Obra citada, p6g. 5, pp. 284 
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La reconstrucción de la talla es uno de los primeros pasos en la iden-

tlflcaclón de lo persona a quienes pertenecieron los restos. Existen diversas formas 

de logrorlo, para ello se requiere la existencia de cuando menos un hueso largo CO'!!_ 

pleto, ya que de estor incompleto el error es muy grande. (l 74l 

Cuando el cuerpo puede ser reconstruido o cuando puede disponerse 

de restos esqueléticos suficientes (consiguiendo una autorización paro arrancar y d! 

terminar el grosor del cuero cabelludo y de la piel de la planta del talón) lo altura 

puede medirse directamente. 

También puede tomarse un cálculo aproximado de la altura o partir 

de la medición tomada con los brazos extendidos, desde lo punta de les dedos de un 

lado hasta las dedos de la otro mano ( o su mitad en un cuerpo descuartizado); el 

resultado viene a ser aproximadamente la altura. Cuando solo puede disponen·! 

de restos más pequenos, solo un hueso largo puede proporcionar pruebas suficiente-

mente fidedignas de la estatura. Existen fórmulas para relacionar los huesCIS lar-

gos con la altura, siendo las de Dupertuis y Hadden probablemente las más fiables 

para su uso general .<175) 

Aún en el mejor de los casos, o sea la existencia de un esqueleto 

completo, existe un margen de error debido al cálculo del tomano de partes blon

dos, como son los discos intervertebrodos o los cortilogos articulares. (l 7
6
) 

174 Fernández, Obro citado, pág. 5, pp. 284,285. 
175 Slmpson, Obra citada, pág. 33, pp. 44 

176 fernóndez, ob. cit. p. 285 
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Para tomar las medidas de los huesos, es necesario una tabla de Os

teomelrT a adecuada. 

5.- Diagnostico de la coloración de la piel, ojos y cabellos. 

El color natural de la piel en estado fresco puede proporcionar una 

clave respecto a la raza, y las mediciones antropométricas (los determinados Indices 

craneales) del cráneo por un experto, puede estrechar los campos hasta determinados 

tipos mundiales. En e! cadaver putrefacta esto no es posible ya que debido al a

vanzado estado de descomposición el color natural de la piel ya no es el original. 

Por lo que respecta al color de los ojos, hay que tener cuidado al 

determinar el mismo. Ya que cuando la descomposición cómlenza en los ojos, el 

iris adquiere un color verdo~o pardo cualquiera que sea su color natural, Los de

fectos oculares toles como estrabismo y operaciones de cristalino son importantes y -

deben de anotarse, ya que muchos casos se han podido reconocer gracias a ellos. 

Por otro lado el cabello, proporciona claves importantes en la inve.! 

tigación de un crimen, dado que continúan siendo identificables tanto en el cuerpo, 

incluso en los estados de descomposición más avanzada, como sobre las armas cau

santes del crimen cometido mucho tiempo antes. A menudo proporciona la única 

conección entre una armo,o un acusado, y la victima de un ultraje. La expiar~ (ln) 

177 Simpsan, Obra citada, pág. 33, pp. 48,49. 
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ci6n más minucioso del cuerpo en el lugar de lo escena del crimen en busco de cob.= 

llos extraflos adheridos, o menudo pago con creces el tiempo consumido, y proporci2 

no claves importantes, o al menos circunstanciales, poro influir fuertemente sobre un 

jurado en circunstancias en que el caso depende de tal prueba. 

La frase "identicos las muestras tomadas del muerto" es uno confe-

sión triste de los limitaciones de lo prueba capilar. Color, textura, forma, edad 

aproximado - incluso el patrón de las escomas epidérmicas- no capacitan al cienti-

fico para decir a quien pertenece el pelo. 

Este puede determinar inmediatamente si el pelo no es humano, o -

quizás que si es alguno fibra animal o vegetal confundiod con cabello humano. 

Tomblen puede ser capaz de afirmar firmemente que un pelo es, o no es, similar al 

de una muestra del difunto (o acusado), y sei'lalar su punto de origen del cueipc. 

El análisis d~ activación ha Incrementado en gran manera la calidad de los caract~ 

res individuales del cobello. 

El c·Jbello puede estar tel'lido, decolorado, rizado o chamuscado, y 

estos datos ayudan a los detalles de identificación. Los células en raíz puede ser 

sexuales. 

Una prueba más firme consiste en determinar a que región del cuerpo 

(178) 
corresponden los pelos hallados. Los pelos de lo cabezo son comúnmente cuadra-

178 Slmpson, Obro citado, pág. 33, pp. 48, 49,50,51. 
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dos en su extremo distal cuando han sido cortados. Transcurrido un tiempo cica-

trizan en forma de disco. Todos los pelos del cuerpo estan afilados de forma roma, 

y los pelos de las cejas disminuyen de calibre y estan más agudamente afilados. 

Los pelos del pubis, a menudo encontrados en la investigación de victimas de viola-

ción, o de asesinato durante la violación, son curvos o tiesos. El microscopio di-

ferenciaró las fibras de diversas clases, de los pelos humanos. 

El corte demostrará que los pelos de la cabeza son redondos, los del 

pubis son ovalados y los del bigote más o menos triangulares. 

Cabellos y fibras por mlcrofotografio (x 200). 1. Pelo de conejo. 

2. Pelo de gato. 3. Pelo de perro. 4. Lona de oveja. 5. Punta de ce¡a humo

(179) 
na. 6. Punta de cabello del cuerpo humano. 

179 Slmpson, Obra cltoda, pág. 33, pp. 51 y 53. 
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6.- Determinación de los posibles causas del fallecimiento. 

Lo determinaci6n de la causo del falleclmlento es casi Imposible, 

si no se trota de cosos extremos como politroumatismos, grandes fracturas craneanos, 

o que se encuentren en el esqueleto restos del arma covsantes de lo muerte. Debe 

recordarse que lo persona puede haber tenido grandes lesiones óseas y haber muerto 

de otra cosa. 

7 .- La Identificación de lo persona a quien pertenecieron los restos. 

Uno de los problemas más importantes que se planteo en los estudios 

forenses es la identificación exacta de la persona a quien pertenecieron los restos. 

Para ello se requiere en primer lugar el contar con información confioble sobre la -

morfología que esta persona tuvo en vida. En la época actual esto se logra <J be:-· 

se de Fotografios o radiografías tomc::das en vida de la persona. 

Cuando existe inconagrafro confiable, la identificación se puede ha 

cer superponiendo las fotografías del esqueleto, pero prindpalmente de la reglón fa-

cial, con retratos, radiografías, fotografías, etc. Se estudio si los salientes óseas 

del esqueleto coinciden con los encontrados en los otras imágenes. Este método 

es muy fiel y preciso, pero requiere lncografío totalmente confiable. 

En otros casos puede intentarse lo reconstrucción de los partes (1 BO) 

180Fernández, Obra citada, pág. 5, pp. 285,286. 

114 



blandas, en fonna de dibu¡o o por medio de materiales blandos puestos sobre el esque

leto, para este fin, suele utilizarse plastllino. Este método es interesante, pero r! 

quiere de un escultor competente, que haga la reconstrucción y a la conciencia -

de que hay zonas como las orejas o los labios que no pueden reconstruirse en forma 

confiable; pero se requiere también de manera importante el conocimiento de la va

riabilidad del grosor de las partes blandas en cráneos de edad, sexo y grupo étnico 

semejantes al del esqueleto encontrado. 

Hemos trotado de dar una síntesis de los elementos médicos y lega

les que podemos obtener de una observación, estudio o interpretación ct:mporotiva 

de estos indicios importantes en la investigación ludicial. En el grado en que tal 

estudio sea más exhaustivo, cuidadoso y completo, será mayor el auxilio que en este 

terreno preste lo Medicina Forense a la admlnlstraci6n de lo justicia. 

5.1.2.2.1 Identificación por medio de los dientes. 

La Odontología Legal forma porte como uno roma más de lo Odon 

tología en general y al mismo tiempo es un útil auxiliar de la Medicina Forense 

y si bien se aporta de la terapéutica, logro a cambio el establecimiento de un la

zo que une a la Odontología con el Derecho. 
(181) 

En ese orden de ideas tendremos que la Odontología legal es una 

181 Fern6ndez, Obra citada, pág. 5, pp. 263,286,288. 
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ciencia que no tiende o la curoci6n de los padecimientos dentales y sus correspo_!! 

dientes problemas, sino que, valiéndose de recursos de carácter estrictamente ci6E 

tíficos, busca y logro una estrecha colcboración con el Derecho así tenemos que 

mediante ella se puede lograr: 

a). La determinación del sexo. 

b). De la raza. 

c), De la edad; y 

d). De los traumatismos que en su coso presenten los restos hum~ 

nos, diflciles de identificar sin el auxilio de esta ramo de la 

medicina legal y de la Odontología en general. 

La Importancia de la Odontologra legal, se hace p:i•cnte en la 

identificación de cadáveres que se encuentran deforniados, bian por tra¡;1;1athmo :i 

bien por la acción del fuego, ya sea que se trate de hechos provenientes de acc_!. 

dentes de tránsito terrestre o oéreoí que a su vez pueden ser de carácter culposo 

o imprudencia! o bien intencional o doloso, en esta última hipótesis precisamente 

para evitar el reconocimiento e identificación de la víctima como primer paso P.!:!, 

ro la identificación, a su vez, del autor del crimen. 

Poro lo destrucción de los piezas dentales, se requiere una tempe 

roturo de 1.700 ºC durante una hora, lo que nos llevo o una primero conclusión: 
(182) 

182 Fernóndez, Obro citada, pág. 5, pp. 264. 
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en tal supuesto será válida la afirmación, salvo prueba en contrario que la destrus 

ción de esos dientes obedece a una forma de actuar intencional y premeditada. 

Paro poder estar en condiciones de determinar el sexo o la raza 

de los restos humanos ob¡eto de identificación, que se proporcionan al técnico, se 

habrá de recurrir a la anatomía dental comparada, de la cual, mediante la forma 

de la o las piezas dentales, las anomalías en su espesor o volumen, la relación e!! 

tre corona-roTz, la formación ósea mandibular, etc., permitiran al examinador, s:_ 

nalar si tales restos corresponden a los de una persona del sexo masculino o bien 

femenino, al igual que se po::lrá, en su caso y atendiendo a determinantes flsiom~ 

fológicos, estimar si estos restos corresponden a un sujeto de tal o cual raza. 

En cuanto a la determinación de la edad por medio de la Odonto 

logia Legal, tenemos que se han establecido cuatro periodos: 

1. El de vida intrauterina que se inicia con lo calcificación de 

los incisivos a partir del quinto mes de vida dentro del claustro materno; el cani-

no y primer molar a los cinco meses, respectivamente. 

11. Etapa de la primera dentición, que se caracteriza por el inicio 

de la erupción a los seis meses de nacido el infante y la primero raíz completa en 

esta etapa, es la c!e los incisivos, a la edad promedio de 18 meses, que termina a 

101. 36 meses, con la raiz completa del segundo molar temporal. (lB3) 

183 Fernández, Obra citada, pág. 5, pp. 264 
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111. Este periodo lo constituye lo étopo de la segunda dentición, en 

ella empiezo lo calciflcoclón de los incisivos desde los cuatro meses del nacimiento, 

haciendo la erupción o los siete oflos de edad y terminando lo calcificación, por re

glo general a los diez ol'los del nacimiento; en cuanto a lo calcificación de los lla

mados caninos, se inicio o los cinco meses, erupciono a los 2 al'los y concluye, en 

promedio, o los 14 ol'los de edad, Los premolares se comienzan a calcificar a los 

2 ai'los de edad, brotan o erupcionan entre los 10 y 12 al'los y terminan su colcific2 

ción por reglo general de los 12 a los 14 anos. Los primeros molares tienen esto 

evolución: su calcificación se Inicio paralelamente al nacimiento, erupciona a -

los 6 anos y concluye o los 10 anos de edad. 

Los segundos molares empiezan a calcificarse entre lo~ dos )' l\l5 -

tres af'lo~ de vida, erupcionan o los 12 ai'los y termino su calcificación eritre los 14 

y 16 ai'los de edad, por último, los terceros molares empiezan su calcificación en-

tre los 18 y 25 ai'los de edad. Aqui cabe sei'lalar que la Odontología legal no 

sólo auxiliará a la medicina forense, tratandose de delltos de homicidios o lesio -

nes, sino también en los delitos de estupro y violación, en los que lo determi~a -

ción de la edad (menor de 18 af'los, pero mayor de 12, y en su caso menor de 12, -

respectivamente), es de vital repercusión legal. 

fl IV y último periodo comprende de los 25 anos de edad hasta .!184) 

1:34Fernández, Obro citada, pág. 5, pp. 264,265. 
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el deceso de la persona. Aqui en esta etapa, la edad será calculada o determina• 

da, no por la calcificacián, formación, erupción o brote de las piezas dentarias, -

sino por e 1 desgaste de éstos. 

Existen otros características más poro apoyar la identificación de -

restas humanos por medio de la Odontologia legal, como son los de origen potológi-

co, entre éstas destaco por su significación: el número de caries; el raquitismo; lo 

sífilis y al fluorosis, (exceso de Flúor en el ogua, que motiva manchas notorias en -

las dientes), esta último característica es común encontrarla entre los hobitantes de 

Aguoscali entes, parte de Durango y Zacotecas. 

T amblén se cuenta para fines identiflcatorlas con las particularidades 

protési cas que arrojan moyor utilidad al fin propuesto y aumentan los probabi fida -

des de Identidad en el sujeto en exornen. Así tenemos las obturaciones, que varian 

en su contextura, pues los hay arnalgamos, de porcelana o incrustaciones de oro, -

las coronas veneer, metálicas y jackets; dientes de espiga; tomillos kurer o unitex, 

lmpactados o atornillados en alguna raíz; puentes fijas y removibles; placos parciales 

o totales; etc. Ahora bien, mediante estos trabajas protésicos estaremos en condi-

clones de determinar además, la clase de posición económica probable del sujeto a 

identificación, toda vez un tornillo kurer o unitex, por s~evado costo, no es fac-

tibie que corresponda a un individuo de escasos recursos económicos, en tanto que, 

una corona de oro de tres cuartos, sin existencia de caries (y .antes de que el oro (1 B5~ 

185 Fernández, Obra citada, pág. 5, pp. 265,266. 
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alcanzara los actuales precios en el mercado mundial), corresponde generalmente a 

cierto nivel socio-económico común entre las gentes de pocos recursos, que median 
' -

te toles coronas que ostentan a la primera oportunidad, tratan de representar un ma-

yor poder económico que el que en realidad les asfixia. Un puente removible de 

precisión, es coracterfstico de gente económicamente destacada, en fin existe una -

variedad de puntos de apoyo para calcular aproximadamente la situación socio-ec;? 

nómica del sujeto materia del estudio, atendiendo a sus trabajos protésicos, cuando 

éstos constan en los restos que se analizan, 

Enfocando al porvenir la problemática de la identificación de res• 

tos humanos por medio de la Odontologra legal, en aquellos casos en los que la per-

sona ha sido mutilada de sus extremidades superiores, o bien ha sido con:umido casi 

totalmente por la acción del fuego y por ende no hay posibilidad de cbtt?ner S'Js hu,: 

llas dactilares para precisar su identidad, p odrTa ponerse en uso la llanada "ficha 

dental", 

Todas sabemos que con el transcurso del tiempo, los dientes se mue-

ven, aumentan las caries o hay extracciones necesarias de piezas dentales, todo lo 

cual horra casi imposible el tener una ficha dental al corriente en los archivos po!!_ 

ciacos sin embargo, si se podría lograr un avance significativo en este aspecto, si -

en coda trabajo dental desarrollado, se imprimiera por el odontólogo, el número de(lBó) 

186 Fernóndez, Obra citada, pág. 5, pp. 266 
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registro de la Dirección General de Profesiones o bien una clave pequef'la, asignada 

a cada dentista por dicha dependencia, con lo que se lograría, no sólo erradicar el 

charlatanismo existente en esta profesión, sino princlpalmente el que cada sujeto g 

que ha terminado su asistencia y atención dental, sea Identificado plenamente en 

el momento deseado, mediante la localización de ese número de registro o clave ofi

clal. 

También podría lograrse en las compal'ITas aéreas, marítimas, ferro -

viarias y de autotransporte, se obligara a su personal encargado de esos medios de 

traslación masivo, el que integrara su correspondiente ficho dental, la cual podría 

codo seis meses o un al'lo ponerse al corriente. Para poder llegar o la ficha dental 

sería indispensable la colaboración no sólo de las autoridades gubernamentales y los 

cirujanos dentistas, sino también de los empresarios y público en general. 

Otras de las formas para determinar lo edad de un individuo, en el 

Servicio Médico Forense, se usan experiencias corno la del Dr. Gasta Gustofson, 

quien hizo publicaclones a este respecto en el ai'lo de 1947 y en el atlo de 1950. 

Para la determinación de edad contamos con los siguientes elemen= 

tos, diferentes a los nencionados anteriormente: 

Elementos: 

1. Abrasión (187) 

187Fernández, Obra citada, póg. 5, pp. 266,267. 
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2. Dentina secundaria intracameral 

3. Perlcementosi s 

4. Sobrecargas de cemento radicular 

5. Reabsorción de la raíz 

6. Defonnaciónes del maxilar fnferior (a mayor edad, mayor defDm1ac16n) 

7. Desaparición de alveolos 

8. Aproximación de agujero mentonfano al reborde alveolar 

9. Regresión de los romas ascendentes 
a). En el senfl el 6ngulo alcanza de 135° a 1400 
b). En el adulto de 9.SO a 100" 
c). En el nlno 1500 

1 O. Suturas craneanas 

11 • Canales de Hovers 

12. Y en general todo el desarrollo eruptivo y de formación de folículos 
dentarios para determinar la edad 

13. Color del órgano dentario (mientras más obscuro mayor es IÓ edad del 
Individuo a identificar 

Después de determinar edad, sexo, rozo, para determinar la ldenti-

dad de un individuo, usamos las fichas dentarias o identadontogramas. 

Estos identodontogramas tienen diversos cualldades y anotaciones, 

se han usado en diversos organismos forenses, pero he decidido que el m6s fácil (l
99

l 

188 Femández, Obra citada, p6g. 5, pp. 267,270. 
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de entender, aún para gente que no tenga contacto con la odontología, es el ideo-

todontograma de la figura siguiente. En él se usa la nomenclatura universal, un 

dibuia de órganos dentarios, dividido en cuadrantes, que son los que sirven para sa-

ber los que corresponden a los dientes superiores, inferiore~, izquierdos y derechos. 

Además que cuenta con simbología, en donde se merca el diente o 

dientes, que tengan característica¡ como las anotadas, y un renglón en cada anota-

ción, paro poner el número de diente o dientes con tal o cual característica. 

EDAD FECHA 
~~~~~~- ---------------

Superior 
Derecho * * * * * * * * • * * * * * * * • Izquierdo 

******** ******** 
Inferior 

Cl ,C2,C3,C4 = CARIES 
Ml ,M2,M3 = Movtlidad 

= Giroverslón 
"' Extrusión 
= Exposición pulpar 
= Puente filo 
= Hlpop lastas 

= Intrusión 
= Corona perdida 
= Fractura 
= Puente removible 

OP =Obturación en diente permanente 
OT = Obturación en diente TempQral 

189 Fernández, Obro citada, pág. 5, pp. 270,271. 

(189) 
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5.1.2.2.2 Identificación por medio del esqueleto. 

El problema medicolegal de la identificación de un esqueleto se '! 

suelve por el examen metódico de piezas óseas que proporcionan datos sobre su o!:!_ 

gen humano, raza, sexo, talla, edad, caracteres individuales, causa y fecha de la 

muerte. 

Como la autopsia, la osteología medicolegal hace "hablar" a un -

esqueleto. Si las piezas óseas son numerosas el examen es precedido de su cuida 

doso recuento y clasificación. 

Desde hace tiempo, los médicos legistas y los antropólogos han el_! 

tablecido métodos cientrficos de identificación de cad6veres reducidos al estado e5 

queletico, Estos métodos descansan en los principios slgulentes*.(l
90) 

1.- Los tejidos duros, huesos, dientes, cabellos, pelos, comervi:i.i 

largo tiempo su marfologia, sus dimenciones, su color / sus particularidades. 

2 .- La trama ósea que constituye el esqueleto posee caracteres d!! (l 9l) 

190 Estos principios han sido aplicados, en 1945, en gran escala. En Francia, el Mi 
nistro de Antiguos Combatientes se ha encargada de la ldenti fi caclón de los restos :" 
de dep orlados franceses que han sucumbido en Alemania. La organización de este -
servicio permaneceré como modelo por su perfección técnica y los resultad«» obteni
dos (Bo<'Ai de identificaciones), El ejército americano ha procedido igualmente a -
la identificación de soldados americanos desconocidos cardos en los campes de bata 
Ita, en Europa, en Africa del Norte, en el Pacrfico, en China, en Nueva Caledonia. 
El "Central ldentificatión Point" se ha convertido, en Europa, en un activo labora
torio de investigación en el que trabajan una veintena de técnicos experimentados. 
Tras cuatro aí'los de trabajo metódico, no quedan más que 2.000 soldados descono
cidc» entro 15 ,000. 0-::itos ob'.enidos del Libro: :ii.11onin, oLra citada, p. 833. 

191 Slmonln, obra citada, pag. 28, pp. 832,833. 
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tintos según lo especie, la raza, el sexo, la talla, la edad y ciertos acontecimientos 

patológicos, sobrevenidos durante la vida del sujeto (fracturas, deformaciones óseas o 

articulares de origen raqunico, reumático o traumático, trepanación, mastoidecto-

mía, etc.) 

3.- El examen morfológico de los esqueletos introduce la noción -

de variabilidad y diferencia entre los individuos. Las variaciones individuales son 

particularmente remarcables en las vértebras; también aparecen en las epl'fisis óseas 

(cabezas femorales o humerales), 

4.- Los huesos secos homólogos son simétricos, a tal punto que es 

posible reunir los dos que han pertenecido a la misma persona. La simetrro recae 

en las curvaturas, relieves óseos, robustez, ogujer~ de vasos nutricios; la similitud 

alcanza volúmenes y diámetros. Esta simetría existe para los huesos largos salvo 

para los peronés • 
• 

El húmero derecho puede ser algunos milímetros más largo que 

el izquierdo. En el omóplato es el acromion el que sirve, por la diversidad de su 

forma, para relacionar dos huesos Individuales. 

5.- Las superficies articulares de los huesos secos presentan tom -

bién gran variedad y una exactitud suficiente para permitir la reconstitución del -

esqueleto de un individuo. 

Son particularmente destacables a este efecto, las articulaciones i_!! (l
92

) 

192 Slmonln, Obro Citada, pág. 28, pp. 833. 
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tervertebrales (dimensiones y forma de los cuerpos vertebrales, separacl6n, forma e 

inclinaci6n de las facetas articulares), entre atlas y c6ndilos occipitales, entre c6!! 

dilos del maxilar inferiar y base del cráneo; articulaciones dentarios, entre cabe-

za femoral y cavidad cotiloidea. Las articulaciones sacroiliacas son muy indiv], 

duales. Las humero cubitales tienen superficies concordantes; lo mismo sucede -

con las tiblotarsinas. Las subastragalinas son excelentes. Los dos superficie: p~ 

bionos, separadas por un flbrocartilago, se engranan cuando presentan crestas trol!! 

versales, en los jóvenes. Por el contrario, las clavículas son de dificil Individua 

lizaclón y los articulaciones escopulohumeroles no son útiles. 

Asr, pués, cada persona posee uno individualidad morfológico del 

esqueleto que la distingue de sus 11emejantes por caracteres propios. 

6.- Las particularidades Individuales se manifiestan sobre todo en la 

dentadura; de tal forma que la fórmula dentaria, correctamente establecido y peri~ 

dicamente controlada, represento el elemento fundamental de lo Identificación. 

En el curso de lo existencia sobrevienen modificaciones Incesantes en el número de 

dientes, en lo situación del número de empastes y en los piezas de prótesis. La -

ficha dentaria de un Individuo, cuidadosamente revisada de vez en cuonda, consti

tuye, con los doctilogromas, la mejor ficha donde inscribir la identidad de un indi 

viduo.(193) 

193Simonln, obra citada, pág. 28, pp. 833,834. 
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Partiendo de estos consideraciones, lo experiencia ha demostrado -

que es posible separar y reconstruir los esqueletos (incluso restos), componiendo -

una agrupación ósea (aviadores militares que han sucumbido en el mismo accidente), 

después de Identificar cada esqueleto utilizando los elementos de información y de 

comparación recogidos de las familias (edad, talla, particularidades de la dentadu

ra, color de los cabellos, fracturas antiguas, etc.), 

Técnica Operatorio. 

Descarnar los huesos y cepillarlos con cepillo metalice. Colocar 

los huesos y fragmentos de los mismos sobre una mesa, en la posición que ocupartan 

en un hombre en decubito dorsal. Empezar por los huesos lliacos sobre los cuales 

va a articularse el sacro. La columna vertebral es "montada" gracias a la diver

sidad verteln-ol y a las porticulardades de los fasetas articulares. En el atlas los 

cóndilos occipitales deben corresponder exactamente a la forma de las cavidades -

glenoldeas de Cl • Se reúnen también por articulación los fragmentos de la caja 

craneana. El maxllar inferior debe adaptarse a las cavidades glenoideas de la b2_ 

se del cráneo y presentar, con la dentadura del maxilar superior, una corresponde_!! 

cia exacta, los fémures se situon en las cavidades cotiloideas correspondientes. 

Las tibias, calcáneos, astrágalos, escafoides, los prolongan, ofreciendo entre ellos 

superflcies concordantes. La selección de los huesos de los miembros superiores se (l 94l 

194 Simonln, obra citada, pág. 28, pp. 834. 
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hace por comparación de sus características con las de los huesos de los miembros 

i nferlores ya situados. las costillas y el esternón obedecen a los mismos princi-

plos.(195) 

Ficha Osteológica de Identificación. 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo antes expuesto, se puede afirmar que para lo identifi 

cación Médico-Legal, tanto lo Medicina como el Derecho cumplen un papel muy 

importante, ya que cado una de estas ciencias aportan los elementos necesarios p~ 

ro llevar o cabo lo Identificación de un Individuo, encontrandose éste vivo o muer 

to. 

Asr mismo, para la Identificación Médico-Legal se debe tomar c~ 

mo base un<J serie de datos, elementos y ldcnlcas, que deberan ser utilizados ad! 

cuodamente por personas especialmente capocitodos paro ello, poro poder obtener 

resultados satisfactorios y una correcta identificación. 

Por otro lodo, del analisis de las diferentes técnicos de identifica 

ción, tanto judicial (métodos cientificos y precientificos) como medico, se puede 

concluir: Que la importancia que tienen éstos para el Derecho, eJ fundamental, 

sobre todo para el Derecho Penal, por ser ahi donde tienen un mayor campo de -

acción y los características del mismo. Además, estan asociadas con el Derecho 

Civil, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo. Dentro de los cuales es -

una base paro que exista una buena administración de justicia. 

Por lo que respecta a cada una de las técnicas de Identificación 

podemos decir: 

1.- Que la Dactiloscopia es absolutamente precisa, invariable y 

establece una identidad perfecta, ya que las huellas son Inmutables desde que e.! 
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tá completamente desarrollado la piel hasta que ésta se desprende por la putrefac

ción cadavérica. 

2.- El sistema antropométrico tiene el inconveniente de que las -

medidas de un sujeto voríon con la edad y no es oplicoble útilmente antes del d~ 

sarrollo completo. Asi pues su base numérica, aparentemente muy buena, tiene 

fallos importantes. 

3.- Por lo que respecta a el Retrato Hablado, la Fotografía y las 

Sellas Particulares, permiten, aun en personas que no están habituadas con el sis

tema o que no son técnicos especializados, identificar con relativa facilidad a un 

sujeto. lo cual tiene gran importancia, especialmente cuando se trata de rea -

prehender al prófujo, o en lo investigación policial hecha en la calle, cutmdo so 

lo se tiene la descripción del sujeto. 

4.- La identificación cadavérico, juega un papel importante para 

buscar la identidad de un s1.1jeto. Numerosas son las causas o circunstancias mor 

tales que hacen perder o un individuo su identidad: muerte súbita, suicidio, ca

tástrofes(accidentes aereos, incendios, naufragios, accidentes de ferrocarril, inun

daciones, guerras), crímenes seguidos por despedazamientos, enterramientos, de in

mersión, de carbonización, etc. Y es ahí donde entran las técnicas de identifi

cación cadavérica, paro esclarecer los problemas que se presentan y auxiliar a la 

justicia. 

Por último, dire que con la conjugación de las diferentes técnicas 

de identificación, se logra una mayor eficacia como se puede apreciar en este tr~ 

bajo. Dejando de manifiesto que una sola técnica no puede llevarnos a una rápl 
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da y correcta Identificación de un sujeto, ya que al complementarse una con otra 

hacen mucho más facil esta labor. 

131 



BIBLIOGRAFIA 

Bonnet, Emllio Federico P.: Ler.ciones de Medicina Legal. 3•J, Ed. 
Ed. López Libreros Editores. Buenos Aires. 1981. 

Corbello, Jacinto.: Medicina Legal. Historia Universal de lo Medicino. 
Tomo VII. Medicina actual. Salva! editores. Barcelona Espana. 
1976. 

Diccionario Enciclopedico Quillet, 7o. Ed. Editorial Cumbre. México, 1977. 

Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo-Americana. Tomo XLII. Ed. Espasa
C1Jlpe. Madrid. 1966 

Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo - Americana. Tomo XXXIV, Ed. 
Espesa - Cal pe. Madrid. 1966. 

Fernández, Pérez Ramón.: Elementos Básicos de Mediciroo Forense. .5<J. Ed. 
Ed. Francisco Méndez Cervantes. 

GarcTa, Maynes Edu1rdo.: Introducción al estudio del Derecho. 270. Ed, 
Ed. Porrúa. México. 1977. 

Garcra Ramón, Pelayo y Gross.: Lorousse Manual Ilustrado. Ed. Larousse. 
México. 1970. 

Martrnez, Murillo Salvador.: Medicino Legal. Librerio de Medicina - UNAM. 
México. 1981 • 

Qulroz, Cu:.irón Alfonso.: Medicina Forense. 2a. Ed. Editorial Porrúa. Mé 
xlco. 1980. 

Rojas, Nerio.: Medicina Legal. 9o. Ed. Edltorial Ateneo. Bue~os Aires -
Argentina. 1964. 

Simonln, Comile,: Medicina Legal Judicial. Barcelona. 1966, 

Simpson, Keith.: Medicina Forense. Ed. Espaxi. Barcelona, Espana. 1981. 

Torres, Tarifa José.: Medicino Legal. 12a. Ed. Editorial Méndez Oteo, 
México. 1981. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Relación entre Medicina y Derecho
	2. Diferentes Definiciones de la Identificación Médico Legal
	3. Técnicas de Identificación
	4. Identificación Judicial
	5. Identificación Médica
	Conclusiones
	Bibliografía



