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I N T R o D u· e e I o N 

El presente trabajo de tésis, es el resultado de un sueño 

acariciado por varios años durante la época de estudiante, y -

que hoy al haberse concluido, se paladea el néctar que produce 

le satisfacción de saberlo toda une realidad. 

Tiene como principal finalidad, destacar la vital impor-

tancia que represente la ciencia Criminalistice como auxiliar_ 

del Derecho Procesal Penal Mexicano, en la noble y delicada mi 

si6n de administrar e impartir justicia penal. 

Se integra de cinco capítulos, los cueles se encuentran -

estructurados de la sie;uiente forma: 

En el capitulo primero, ae tratará lo referente al naci-

miento de la Criminalistica dentro del ámbito de las ciencias_ 

penales, se5alándose cuales fueron sus antecedentes históricos 

en nuestro peis, y quienes tienen el honor de ser considerados 

precursores de esta ciencia, 

En &l capitulo segundo, se abordará el estudio de le Cri

minalistice en lo relativo a su eEencie, ésto es, se indicarán 

los conceptos que existen al respecto para definir a esta cíe~ 

cía, se especificará cual es el objeto de estudio que tiene, -

la finalidad que persigue, el método de investigación que epli 

ca, su naturaleza jurídica y por Último, se analizarán las si

militudes y aiferencies que mantiene con otras citncies. 
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En el capitulo tercero, se destacará le importancia que -

tiene esta ciencia, en le comprobaci6n del cuerpo del delito y 

determin&ción de la presunta responsabilidad del autor o auto

res de un hecho presuntamente delictuoso sujeto a investiga-~ 

ción judicial, asi también, se indicará en ~uá situaciones la_ 

Criminalistice tiene el carácter de ciencia, y cuando el de ~ 

técnica aplicada. Por otra parte, se hará referencia al tras-

cendentel papel que desempeña la Criminalistice de Campo en el 

lur;ar de los hechos presuntamente delictuosos, asi como le fil!!. 

ción que tienen los laboratorios de Criminelistica el respecto 

y la delicada intervenci6n de los perit.os en Criminelistica al 

presentar sus dictámenes periciales ante las autoridades que 

se los requieren. 

El capitulo euerto, viene a rP.presenter el ~unto central_ 

donde ¡;;ira el presente trabajo, en virtud de que se detalla la 

rel&ción directa que tiene la Criminalistica con el Derecho 

Procee&l Penal Mexicano y se analiza desde dos puntos de vista 

jurinicos: En primera instancia, se resalta la intervención de 

la Criminalistica como auxiliar del Vinie.terio Público, ya sea 

del fuero común o del fuero receral, en 1& inteGración de la -

Averiguación Previa de los delitos que son (.e su competencia y 

por otra parte, se señala la apliceci6n de estu ciencia en la_ 

etapa del Procedimiento Penal seguido ror el Or!rano ,Tuciiciel,

sobre determinado hecho que constituye un ilícito penal, tipi

ficado y sancionado por lee leyes penales, 
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Por áltimo, se hará referencia en torno a le Jurispruden

cia que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

en lo tocante a la funci6n que desempeñan los peritos en el ám, 

bito penal, así como el valor jur!dico y rran trascendencia 

que tienen sus dictámenes periciales sobre determinado hecho -

presuntamente aelictuoso y sujeto a investigaci6n judicial y -

en donde se requieran conocimientos especiales sobre determin!!_ 

da ciencia, técnica, arte u oficio, y en concreto, se pondrá -

en tela de juicio el valor jurídico y real que tiene el dicta

men pericial que se rinde ante el Ministerio Pl1blico en la et!!. 

pe de la Averiguaci6n Previa, así como la j.mportancia que di-

chos dictfunenes tienen en la etapa del Procedimiento Penal, 

Este trabajo de tésia, se termina con el establecimiento_ 

de lus conclusiones que se derivaron de le investi~aci6n que -

se realizó y las cuales encierran la iluei6n y esperanza de -

aportar conocimientos novedosos y de gran utilidad para toda -

aquella persona que tenga a su careo la funci6n de administrar 

e impartir justicia penal, y principalmente, para los futuros_ 

licenciados en Derecho que egresen de la Universidad 1;acional_ 

Aut6noma de México, y demás Universidades del país que impar-

ten esta carrera y cariñosamente de nuestra amada Escuela Na-

cional de Estudios Profesionales de Arag6n, 
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''I.-a Criminalistica, 

es la ciencia del pequeño detalle" 

DR. HANNS GROSS. 

CAPITUID I.- Antecedentes hiet6ricoe de la Criminalistica en -

México. 

a).- Origenea. 

b).- Principales Precursores. 

a).- Origenes. 

En el presente capitulo, se tratará el apartado correspo~ 

diente a los antecedentes hist6ricos de la Criminalistica en -

nuestro país, no obstante ello, consideramos que antes de ede~ 

trernos en el citado estudio, es de vital importancia dotar al 

lector, de un concepto liso y llano de lo QUe debemos entender 

por Criminalistice, sin perjuicio de que en el capitulo corre! 

pondiente a loe conceptos, se abordará el tema con mayor empl! 

tud. 

En virtud de lo antes expuesto, la Criminalistice en tér

minos generales, es le disciplina que se encarga de estudiar -

las evidencias físicas que se encuentran en el lugar de loe h! 

chos presuntamente delictuoeoa, a efecto de integrar el cuerpo 

del delito y determinar la presunta responsabilidad del autor_ 

o autores del mismo, y auxiliar con ello e los encarearlos de -

administrar e impartir justicia penal. 



8 

Para hablar de CriminaH.stica es "conditio sine qua non", 

hacer referencia al origen y fuente de nacimiento del vocablo_ 

"CRIMINALIBTICA", que en un principio no se utiliz6 con la fi

nalidad total con que en nuestros días se emplea. 

La gran mayoria de los estudiosos en la materia, señalan_ 

en sus obras, que la Criminalistica naci6 en una provincia 11! 

meda GRAZ, en AUSTRIA, en el año de 1892 1 y que el creador de_ 

la misma, rué el Dr. HANNS GROSS, quien en aquél tiempo se de

sempeñaba como Juez de Instrucci6n de GRAZ, en AUSTRIA, quien_ 

consagr6 muchos años de su existencia a le práctica de la adm! 

nistraci6n de justicia penal, y con la experiencia adquirida,

reuni6 y aport6 todos sus conocimientos te6rico-jur1dicos, y_ 

principalmente prácticos sobre la materia, en su obre que den~ 

min6 "HANDBUCH FUR UN'l'lffiSUNCHUNG SRICHTF.R ALS SYST»I DER KRIMJ. 

NALISTIK", que traducido al español significa "MANUAL DEL JUEZ 

DE INSTRUCCIO~ üOHO SISTEJo!A DE CRIMINALISTICA", titulo que al_ 

ser traducido al español por vez primera a cargo de Don MAXIMO 

ARREDONDO, qued6 simplif'icado a "~;ANUAL DEI. JUEZ", como más -

comunmente se le conoce a la citada obra. 

En contraposición a lo antes señalado, Don OSCAR DESFA -

SSIAUX TRECHUELO, en su obra denominada "TEORIA Y PRACTICA SO

BRE CRn:INALl.BTICA", señala que : "Hasta hace poco se crey6 que 

Hanns Groes, Juez de Graz, Australia ('), babia sido el prime

ro en emplear el vocablo "criminslistica", pero Pawel Horozow;l!: 

ky, profesor de Varsovia, afirme que rué el polaco Gorski el -

('),-Error de impresi6n del libro, ya que no es -
Australia, sino Graz, Austria, 
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primero en usar ese término y en utilizarlo en su significado_ 

exácto, También señale Horozows~ que hace unos cien años el -

jurista elemfui Stieber expuso clara y detalladamente numerosos 

problemas criminelisticos. Ahora bien, el propio Horozowsky S! 

ñala que no se puede negar a Gross el mérito de una amplia ex

posici6n, precise y sistematizada de loa principios de le t6c

tica y de la técnica criminslistice~ (1) 

Al respecto, destaca el pensamiento del ilustre crimina

lista DR. LUIS RJ.FAEL MC!lliNC GONZALEZ, quien en su obre deno

minada "Rl!:FLEXIONES DE UN CRIMINALISTA", en inmejorable opi-

ni6n, considere el Doctor llANNS GROSS 1 como el PADRE DE LA -

CRIMINALISTICA, al eeñalar1"Gracias a estas palabras que dej~ 

re escritas en su "Manual del Juez" el Prof. HANNS GROSS, pa

dre de la Criminslistica.,,•(2) 

En tal virtud, apoyamos el criterio del Dr. LUIS RAFAEL_ 

NORENO GONZALEZ, y de igual torma,·después de haber leido la_ 

grandiosa obra denominada "MANUAL LEL JUEZ" 1 consideremos al_ 

DR. H.1.NNS GROSS, como el auténtico y {inico PADFiE DE J,A CRD'I

NALISTICA, 

Hechas les aclaraciones anteriores, indicaremos que la -

Criminelistice, naci6 como une disciplina científica integra

da por un conjunto de técnicas y conocimientos aplicables al_ 

luger de los hechos, en la investigaci6n criminal, mediante -

le utilizaci6n de •étodos científicos y técnicas al caso con

creto, sin embargo, como toda ciencia de nueva creeci6n, en -
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sus orígenes, no tuvo nu área de conocimiento y método de in-

vestigaci6n bien definidos, lo que propici6 que al aplicarse -

las técnicas sin ninguna sistematizaci6n clara, daba como re-

sultado, que los conocimientos adquiridos no eran debidamente_ 

comprobados ni verificables, y por lo tanto, resultaban en la_ 

mayoría de loa casos totalmente fálibles. Empero, no hay que -

minimizar la gran aportación que a la era moderna leg6 el DR.

HANNS GROSS, quien siempre pens6 que la investi~ación criminal 

consistía en la aplicación de los principios básicos de ésta -

disciplina científica y que dicha función, de investigar los -

crímenes, se debe realizar en el ámbito judicial, encargando -

tal responsabilidad al Juez de Instrucción. 

Una vez que el DR. HANNS GROSS, creó el término que cono

cemos como "CRIMINALISTICA", y se difundió por toda Europa su_ 

obra "MANUAl DEI. JUEZ DE INSTRU<.;CION COMO SIS1'»iA DE CRil'.INA -

LISTICA 11 , se di6 a conocer al mundo entero, todos los linea--

mientos generales y absolutos de la investigación criminalíat! 

ca, en donde se pone de manifiesto la gran importancia que ti~ 

ne la aplicación de los avances científicos y técnicos sl es•

clarecimiento de los hechos presuntamente delictuosos, los cu! 

les perfeccion6 el mismo autor en su segunda obra denominada -

"ENCICLOPEDIA DE UN CRIMINALISTA 11 , al publicarla en el año de_ 

1901. Estas obras, al llegar al Continente Americano, llemaron 

poderosamente la atención de eminentes plumas científicas y al 

ser traducidas por estudiosos en la materia, al Idioma que ha-
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blaban en su paia, dándoles un toque muy personal, originó 

que a la Criminalística, se le bautizara con muy variadas den~ 

minacionea, que aunque estaban orientadas en el mismo sentido_ 

tt·rgiversaban en la mayoría de los caeos la idea original para 

la cual naci6 y provoc6 con ello una serie de confusiones en-

tre los lectores de tales voldmenea, denominando a la Crimina

listica desde un punto de viats muy diverso. 

Entre las denominaciones más usuales que se le dier6n po

demos aeñalnr entre otras muchas, las siguientes : "POLICIA 

CIENTIF'ICA", "POLICIA TW!IICA", "POLICIOlCG!A''• "CIENCIA POLI

CIAL", "INVESTIGACION MODERNA DEL DELITO", "TLCNICA POLICIAL", 

"CIENCIA DE LA PCLIGIA JUDICIAL", "INVl<>'PlGJ,CICN CRININAL", -

"ARTE DE LA FCl.ICIA JUJ;ICIAL", y "POLICIA JUDICIAL ClENTil'ICA" 

etc., cabe aclarar, que estas denominecionea fueron aportadas_ 

por diversos autores que en sus obras, le daban su sello muy -

personal a ~ata naciente ciencia, y aunque diferían entre sí,

el contenido de las obras se referían a la aplicación de las -

distintas disposiciones y técnicas de inve&tigaci6n en asuntos 

de tipo criminal, mi&aas que están en nuestros dies al servi

cio de la hoy tan afamada Ciencia Criminelistice. 
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b).- Principales Precursores: 

Antes de profundizar en el estudio de loe principales pr~ 

cursores de le Criminelistice en México, es de vital importan

cia aclarar, que los diversos escritores que dedican obras co~ 

pletse sobre Criminelistica, señalan como precursores de ésta_ 

a personas que ejercieron su misma profesi6n y cultivaron la 

citada ciencia. Así tenemos, que si el escritor es policía o 

técnico dactilosc6pico, señale que los principales precursores 

fuer6n los Técnicos en Dactiloscopia; en fin, se podría dsr un 

sinnúmero de idees de autores en le materia enceminedes e los_ 

criterios que sostienen respecto e quienes fueron loe precure~ 

res de éste, ein embargo, sólo trataremos en el presente capí

tulo a los ml~ destacados de la Criminalístice en nuestro país 

por su empeño y dediceci6n. 

En México, actualmente le Criminelístice tiene un gran -

auge, tanto en lee inbtitucionee encere;edea de le ec'minietra-

ci6n de justicia penal, como entre los estudiosos de las cien

cias jurídicas, y lo que es un eren aliciente, tembién he lla

mado poderosamente le atenci6n de loe cultivadores de otras -

ciencias del conocimiento humano, y ésto, debido principalmen

te al alarmante incremento del índice delictivo y no precisa-

mente por pretender con ello la humenizaci6n de la justicia, -

como serie el més preciado ideal. Por tanto, resulta ir6nico,

que el alto índice de criminalidad en nuestro país sea el que_ 

marque le pauta para que en nuestros días, instituciones como_ 
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la Procuraduría General de Justicia del Distrito F'ederal y la 

Procuraduría General de la Repdblica, implementen como fun--

ci6n primordial de su raz6n de ser, le preperaci6n y cepacit! 

ci6n científica de su personal, a fin de introducirlos en el_ 

fascinante munco de la Criminalistica como auxiliar del Dere

cho :Procesal Penal Mexicano, 

Si recorremos el velo que cubre la historia de la Crimi

naliatica, tenemos que en México, sus antecedentes históricos 

no fueron muy alsgsdores que digamos~ ya que se enfrent6 a tQ 

do tipo de barreras, ya ses de tipo econ6mico, politice o so

cial, y asi tenemos que el maestro GSCAR DESFASbIAUX TRECHUEI.O 

señala: "Por lo que respecta a nuestro pais, los antecedentes_ 

los encontrarnos en que en el año de 1914, el dactiloscopista -

LUIS LUGO FERNANDEZ, fUnd6 en Mérida, Yuc,, la primera oficina 

de identi!icaci6n, siendo Yucatán, por ese motivo, el primer -

Estado de la Repdblics Mexicana que incursiona en forma modes

ta y limi teda por el campo de la Criminalistics •;. (3) 

Señala el mismo autor, que esa oficins de identificsci6n_ 

fué cerrada en el año de 1915 por falta de presupuesto, lo --

cual consideramos, provoc6 un estsncsmiento en la carrera de -

la hllIDenizaci6n de la justicia penal en México, lo que al paso 

del tiempo se nota més palpable. 

Al cerrarse esa oficina, se priv6 al Estado de Yucatán y 

a nuestro pais por espacio de 14 años de realizar avances de_ 

carácter científico en la investigeci6n ~actilosc6pica, ya --
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que hasta el año de 1929, cuando el DR. ALVARO TORRE DIAZ, era 

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatbn, rué como ae -

cre6 e instal6 en la policia_judicial, un departamento de In-

vestigaci6n Dactilosc6pica, le cual estuvo a cargo de Don LUIS 

F. Tt:YU, y posteriormente se le di6 el nombre tie Departamento_ 

de Registro de Identificaci6n de relincuentes, nombre con el -

que en la actualidad se le conoce. 

Simultáneamente, en diversos Estados de la República Mexi 

cana, empez6 a incrementarse con singular Ímpetu, el espíritu_ 

e inquietud de profundizar estudios en el mundo de la investi

gsci6n de los hechos presuntamente delictuosos y proporcionar_ 

con ello a los encargados de administrar justicia penal, un s~ 

xilio en sus c:iarias tareas, misma que en un principio fuá de_ 

incipientes anhelos, y que hoy po~ hoy, brinda una ayuda real_ 

y palpeble. 

En el año de 1920, la entonces Secretaria de Defensa y M! 

rina, tuvo a bien implantar la investigaci6n dactilosc6pica, -

con la finalidad inmediata, de comprobar la doble personalidad 

de los soldados que se daban de alta o cuando éstos, habian e~ 

tado en esas Instituciones anteriormente y habian desertado, -

por lo que es loable, ya que en un principio se inició para i~ 

teresas particulares de una Instituci6n, y que en la actuali-

dad sea de interés general y con tendencias benéficas para la_ 

sociedad mexicana, misma que es azotada por una ¡:ren gama de -

criminalidad en tocos sus aspectos. 
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En los Estados de Nuevo Le6n y PUebla, se instsl6 en lss_ 

Jefaturas de Polic1a en el año de 1927, una oficina de invest! 

gaci6n dactilosc6pica, quedando a cargo de cada une de eses -

oficinas, por lo que respecta al Estado de Nuevo Le6n, el cap! 

tlm segundo Don SALVAIJOR ARREOONDO Y i<ARPAN, y por Puebla, el_ 

Señor LUIS MONT.IB LANDECHO. 

En los años de 1930 e 1937, en el Estado de México, estu

vo funcionando una Oficina de Identificeci6n Dactiloac6pice, -

la cual ne tuvo reconocimiento oficial, debido a que la misma_ 

estuvo a cargo de los aeentea de policia dependientes de la -

Inspecci6n General de la Jefatura de Polic1a y no a careo de -

personal altamente capacitado en la materia, no obstante ello, 

no se debe restar le gran importancia que reviste el hecho de_ 

que aunque en ese tiempo no babia personal capacitado, ni es't!! 

diosos en Criminalistica que apoyaran cientificamente sus in-

vestigaciones, que en la mayoria de los casos resultaban fali

bles, si tuh un paso muy importante en los inicios de nuestra_ 

ciencia. 

SiL'11iendo con los antecedentes hist6ricos de la Crimina-

listica y sobre los principales precursores de la misma, tene

mos que en el año de 1938, ya se eatsbleci6 formalmente un Ga

binete Central de Criminalistica con reconocimiento oficial, y 

estuvo a cargo del señor JOSE D. RCDRIGUEZ SANJXJVAL, basta el_ 

año de 1941, cuando era técnico dEctiloscop1sta especializado_ 

Don FERNANDO OLlMGN. 
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En fin, se podrien ·enumerar todas y cede una de las Ofic! 

nas de Identificaci6n Dactilosc6pica que se instalaron en loe_ 

diversos Estados de la República Mexicana, lo cual en determi

nado momento reaulteria tedioso pera el lector, finalidad que_ 

no se persie;ue en el presente trabajo, por lo que únicamente -

se señalarán les oficinas que se instalaron en nuestro peis, -

tendientes e incrementar le investigeci6n cientif ica de este -

Índole, y as1 tenemos que Oficinas de Identificeci6n Dectilos

c6pica se instelaron en los Estacas de Baja California, Chihu! 

hue, Gueni;juato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosi, Sonora,

Querétaro, Verecrúz, Oaxsca, Guerrero, etc., todo ésto sucedi6 

casi al ruiomo tiempo, las cuales fuer6n cerradas por diversos_ 

factores, primordialmente econ6micos, sin embargo, la semilla_ 

de incursionar en el mundo de la investis&ci6n dectilosc6pica_ 

ya estaba sembrada, lo que di6 origen a que posteriorment~ se_ 

organizaran y se reabrieran con más apoyo econ6mico y con unas 

bases científicas más s6lidss, lo que les hizo totalmente fun

cionales y eficientes. 

Siguiendo con la misma temática, tenemos que en el niatr! 

to Federal, se estableci6 un laboratorio de identificación ju

dicial, organizado por el profesor ¡.-EhhANLO B1'1TRAN ¡.;Ali~UEZ, -

y asi sucesivamente, en diversas dependencias del Gobierno Fe

deral existentes en esa época, se instalaron laboratorios de -

la misma naturaleza, lo que demuestra la necesidad que se tuvo 

en aquél entonces, misma que en la actualidad se tiene y que -
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se resume en le necesidad de perfeccionar los sistema de iden

tificación judicial. 

De i&uel forma tenemos que en el año de 1933, en el Esta

do de Hidalgo, se instaló un Gabinete de Identificación y Cri

minalistica dependiente de le Illspección General de Policia de 

le. Ciudad de Pechuca, y en relación a le misma, Don OSCAR DES

i'ASSIAUX •rRECHUELO, señala: "En sus inicioe, el Gabinete de -

Identificación y Criminslistice rué dirigido por el Sr. ANTO·• 

HIO BA!tCENAS AR!iOYO, que mas tarde rué sucedido por el distin

¡:uido Policiólogo ACL:;TIN ICAZBAI.OETA BhC:.RRA, que al clejer el 

cargo rué ocupado de nueve cuenta por el Sr. Al;TCNlO BJ..CENAR -

ARRCYO ( '), quien el fallecer peso a hacerse r.:srgo de esta in!!_ 

titución el Prof. hIGUEL VEYTii. DIAü, introduciendo varias mo

dificaciones como son el sistema monodáctilsr, ls ficha quiro~ 

cópica combinada 7 la identificación del recién necido."(4) 

I.o anterior demuestra que confonne se iba haciendo más 

amplio el ClllDpO de la Criminalistica, t•mbién más y más se pe! 

reccionaben los sistemas de identificación, euxilien~osF tam-

bi~n de otras ciencias y logrando que en la ectualided, los -

sistemas antes mencionados sean mes sofisticados. 

Pera el DR. It:lviliL Ci.SThl.LhNOS, en su lib1·0 denominado 

"MANUAL DE lNTRCJUCCION A LA CfiiioíINALIS'rICA", los principales_ 

precursores de la Criminelistics en México fueron Don b}NJAMIN 

i',ARTI!IEZ y Don GJ..RlO.:. livNAG!IAG, el señalar: "En México los pr! 

cursores de la Vriminalistica fueron el l'rofesor Dn. Benjamín_ 

(').-Error de impresión del libro, ye que no es ANTCNIO 
EAGENAR ARROYO, sino ANTONIO BAhCENAS ARROYO. 
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Martinez, fundador del Gabinete de Identificación Jucicial y -

del Laboratorio de Criminalística de la Jefatura de Policía 

del Distrito Federal en (1926) y Dn. Carlos Romagnac, autor de 

los primeros tratados de policía científica y Criminología ap~ 

recidos en ;,l!xico. El primero inicia de inmediato ls aplics--

ción, cumpliendo las normas señaladas por Bertillón, de ls Fo

torrafia en la inves~iEaci6n de los delitos. El sefundo apunta 

en sus obras, en forma especial 18 importancia de le ~otogra-

fía en la investi@ación criminalistica, "(5) 

En el presente capitulo, de ninguna manera se agota lo r_! 

ferente a loe precursores de la Criminalistica en Ml!xico, ya -

que si se trata de dru: honor a quien honor merece, tocos aque

llos estudiosos de las diferentes ramas del conocimiento huma

no y científico, que dispensaron su tiempo a le naciente cien

cia de la Cri~inelística y al conocerla se avocaron a protund! 

zer estudios sobre le mismo pera engrandecerla, con todo orgu

llo merecen ser coneideredoe como precursores de la ciencia -

Criminelístics en ~l!xico, 
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"Los indicios son testigos mudos, 

que no mienten• 

CAPITULO II,- La Criminalistica. 

a).- Concepto. 

b).- Objeto. 

c),- Finalidad, 

d),- l·'.l!todo. 

e).- Naturaleza Juridica, 

EDMUND LOCARD. 

t).- Diferencias y SiMilitudes de la Criminal1a

tica con otras ciencias, 

La Criminslistica. 

Si noa apoyemos en los pasajes del G&nesis de la Santa -

Biblia Católica, y en bese a ellos, nos remont811os a los prim! 

ros días de la humanidad , tene~os que el primer crimen que c2 

meti6 el ser humeno, rué cuan<'o CAIN asesin6 a su tiermano ABEL 

siendo a partir de entonces, cuendo la humanidad entera quedó_ 

su¿leta a ten despreciable conducta antisocial del hombre deli!!. 

cuente. 

Posteriormente aparece la Ley rivina , esto ea , la Ley -

de J:lioa, que difundió el l-rofeta ~;o is es en los "Diez MendarnieJ:!. 

toa de la Ley de Dios" , y dentro de loa cuales , previniendo_ 

la conducta ilícita que en ocasiones el hombre suele tener,_ 
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destacaron y destacan en la actualidad los siguientes manda -

mientes, a saber: "NO MATARAS", "NO ROBARAS• y "NO LEVANTARA6-

FAL5CS TE.bTIBONIOS, NI 1'iEN'rIRAS•, hsciéncose notar que según -

le IGLESIA CATOlICA, señala que el incumplimiento de los Mend! 

mientes de le Ley de Dios, trae como pena, le condeneci6n del_ 

alma, es decir, en un principio se pretendi6 frenar le conduc

ta ent1aocial óel hombre delincuente, por medio del espiritu, 

Estos Mandamientos de le Ley de Dios, en la práctica real 

nunca se cumplieron el pié de le letra y por ende en le vide -

del hombre en sociedad resultaron optótivas, por no decir obe2 

letos. Con el devenir bist6rico, los diferentes pueblos que -

conformen el globo terráqueo tuvieron un desenvolvimiento en -

todos los Wiibitos, ~ato es, en el aspecto econ6mico, politico_ 

social, cultural, cientifico y tEcnico, por señalar algunos de 

los más importantes, mismos que regularon les sociedades; con

secuencia 16gica de ello, es que tembi~n el mundo criminal tu

viera, como lo es, un desenvolvimiento bist6rico que ocasion6_ 

que sufriera una metamorfosis perfeccionista y se transformó -

del crimen rústico e individual que realizaban delincuentes -

ocacionnles1 hasta lo que hoy en nuestros dias conocemos como_ 

EL CRIMEI\ ü~GAl•IZAtQ 1 que ejecuten delincuentes netamente pro

fesionales, ya sea en forme individual o en forme colectiva, -

ésto, debido e que en le actualidad loa delincuentes planean -

sus ilicitos y utilizan todos los avencts cientificos y tecno-

16gicos el elcsnce de sus menos, pera cometer le conducta de--
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lictiva y antisocial, a fin de lograr con ello, la realizaci6n 

del llamado CRIMEN PERFECTO. 

Paulatinamente se inici6 una cadena de crímenes más prep! 

rados y sofisticados, que propiciaron ante la indolencia e im

potencia de las autoridades, que el indice de criminalidad cr~ 

ciers en todo el planeta con un ímpetu inusitado y en forma -

alarmante, a grado tal, de que les normas jurídico-penales que 

regulaban el procedimiento judicial que se seguía e los deten! 

dos, resultaban inouficientes, inoperantes y anticuadas, lo -

que origin6 que los encargados de la sdministraci6n de justi-

c ia penal, al carecer de los conocimientos científicos y técni 

cos para inve~tirar los crímenes que llegaban a su conocimien

to, resultaban impotentes y hasta ridículos al enfrentar esta_ 

problemática y realidad social, y que guiándose 6nicamente por 

sus conocimientos jurídicos y su juicio personal, cometían in

finidad de injusticias, ya sea consignando, juzganno, senten~ 

ciando y condenando a personas inocentes en la Bran mayoría de 

los casos, por el solo hecho ce carecer de medios econ6micos -

para exilir que se les hiciera verdadera y real justicia, y en 

otras ocasiones liberando a personas culpables, ya sea por ca

recer de pruebas infalibles y veridicsB, que como su .iombre lo 

indica, probaran de manera eficaz la culpabilidad del sujeto a 

juicio, y en otros casos, por presiones políticas o intereses_ 

creados, etc., por tanto, ere necesario y así se hizo, salir -

de los sistem&s tradicionales ce administrar e impertir justi-
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cia y renovar los sistemas de inveatigeci6n criminal, ye no d! 

pender 6nicemente de las normas jurídicas en el ámbito penal y 

si, cruzar de lleno el umbral de les ciencias naturales y de -

le técnica, pera desentrañar el enieme que representa un hecho 

o acontecimiento que reviste caracteres ¿e constituir un deli

to. Esto significa, que ye no era necesario tener conocimiento 

de un hecho presumiblemente ilícito e investigarlo en términos 

estrictamente legales, sino que era imprescindible apoyar le 

citada inveatigaci6n legal, en le gran gema de conocimientos -

que brindaba le ciencia y le tecnología existentes y analizar_ 

los materiales, objetos, substancias, asi como persones que t! 

nian relaci6n con el lugar del crimen e investigar, ye que es

tos hallazgos, constituyen lo que se conoce como EVIPENCIA FI

SICA ó INDICICS, los que encierran celosamente le verdad de 

loe hechos que tuvieron lugar, y estas evidencies risicea 6 iJ!. 
dicios, se pueden encontrar tanto en el lugar de los hechos a_ 

estudio, como en el cuerpo de la victime, así como en posesi6n 

del autor o autores del ilícito penal, y por 6ltimo, en áreas_ 

aledañas el escenario del suceso delictuoso. 

Cabe hacer incepié, en que pera que eses evidencias físi

cas ó indicios nos brinden generosamente toda la verdad que 

con inusitado celo guarden, es de vital importancia iniciar 

une investigación e>:haustiva sobre tales indicios 1 en forma 

científica y técnice, asi también, es menester ser una persone 

capacitada física y científicamente para iniciar tan delicada_ 
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empresa, ya que de no ser así, tergiversaría la inveetigaci6n_ 

y se perdería irremediablemente todo el cúmulo de inf ormaci6n_ 

que guardan tales evidencias, resultando un rotundo fracaso la 

investicaci6n respectiva. 

Es aquí precisamente donde nació la ciencia denominada -

acertad11.U1ente "CRD1INALIS'l'ICA", la cual en su seno alberga to

dos aquellos avances científicos y tecnol6gicos, aplicables a_ 

una investigaci6n sobre los hechos a estudio, y que son eucep

tibles de constituir un delito tipificado y sancionarlo por las 

leyes penales, con el fin inmec'.iato de determinar la presunta_ 

responsabilidad del autor o autores del mismo. For ende, la -

Criminalistice surgi6 como ls espina dorsal o pilar fundamen-

tal, donde ae apoya la adminietraci6n de justicia penal de --

cualquier sociedad de que se trate, y ahora si, loe encargados 

de administrar e impartir justicie penal, teniendo como bande

ra a la ciencia Criminalietica, pueden hacer i'rente al mundo -

criminal con djenidsd y orgullo, así como con nuevos bríos, en 

la pereecuci6n de los delitos, y nos ofrece una prespectiva 

prometedora y anhelada por la Humanidad, que se resume en que_ 

algún día no muy lejano, todos los pueblos que integran el pl! 

neta Tierra, y sentimentalmente M~xico, gocen de la existencia 

de una adminietraci6n de justicia penal más real y efectiva, -

que baga posible lo que atinadamente y con sabiduría señala el 

Dr. I,UIS RAFAEL MOFBNO GONZALEZ 1 como es 1 lograr que algún día 

tensemos una edminiatraci6n de justicia penal más 1rnr .. ANIZADA, 
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e).- Concepto: 
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Le Criminelistice, en releci6n con otras ciencias es muy_ 

joven y consecuencia 16~ice de ello, adolece de les impresici2 

nes propias de su nacimiento. Esto, léjos rle ofrecer un panor! . 
me negativo, nos brinde la frescura de su juventud y nos ilum! 

ne un futuro muy prometedor y eficiente en el bmbito de les -

ciencias penales, y nos atrevemos a sentenciar, que si se si-

gue cultivando esta ciencia con esmero y profundo inter~e cie~ 

tifico, las sociedades venideras se beneficierbn con la verda

dera hulilenizeci6n de justicie que tanto enhelRmos. 

No obstante lo reciente de le ciencia Cz·iminelistica, de,!! 

de sus inicios, llam6 poderosamente la etenci6n de estudiosos_ 

en las diversas rnmes del conocimiento humano, a saber: Quími

cos, Fisicos, Biólogos, MMicoe, etc,, en primera instancia -

por lo novedoso del teme y posteriormente motivados por le ga

ma de conocimientos virgenes que ofrecie, e erado tal, de que_ 

invadieron el cam; .. o de las ciencias penales e iniciaron estu-

dios relacionados con este ciencia, en primer lu~er, pare en-

tender eu sienificedo y cont~nido, es! como le finelided pare_ 

le cual fué creede, y en se¡undo lugar, para profundiza:::- en su 

esencia y acrecentar su área de conocimientos científicos y e! 

timular con ello a los encargao.os de administrar e impertir 

justicia penal, para que perfeccionen las técnicas de le inve! 

tigación de los delitos, lo cual ee plausible, 
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Cebe hacer incapil!, que cada investigador que ebord6 el -

tema, plesm6 en sus obras su muy especial sentido de concebir_ 

e la Criminelistica, y esi tenemos que, el momento de dar une_ 

definici6n, le inician desde diversos puntos áe viste, que e6n 

cuando figuren textualmente diferentes, su contenido medular -

es el mismo. 

Así Don lUIS .SAN.LJvVAL Sl•:AHT, señale en su obra "MANUAI DE 

CRIMINALibTICA", que la Criminslistics es: "Le disciplina eux!_ 

liar del Derecho Penal que se ocupe del descubrimiento y veri

ficaci6n cientifica del delito y del delincuente" (6), defini

ci6n que sin ser persones autorizadas en la materia, nos perm! 

timos an1;lizar de manera sencilla, sin otra fiuelided que la -

de demostrar nuestra personel forme de visualizar e la ciencia 

Criminalistica. 

En relación a que le Criminelistica es le disciplina auxi 

liar del Derecho Penal, estamos de acuerdo, en rez6n de oue es 

le piedra central sobre la que gire el presente trebejo, seg6n 

el teme de ·rbsis, con le. que se pretende e eñe lar le importan-

cia que tiene la Crimiuelistica como auxiliar del Derecho Pro

cesal Penal Mexicano, e efecto de que los encargados de le ad

ministración e impartici6n de juoticia penal, cuenten con con2 

cimientos científicos, verdaderos y s6lidos, que les aporte e! 

te ciencia y apoyar con ello sus decisiones judiciales, ten--

diEntes e dar nscimiEnto e una impartici6n de justicia más --

equitativa, y en lo referente a que se ocupe del descubrimien-
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to y verificación cientifica del delito y del delincuente, ae_ 

ñalaremos, que al tenerse conocimiento de un hecho sujeto a ia 

veatigación, presumimos que ae trata de un delito, pero ea pre 

maturo y a todas luces aventurado, asegurar que de ello se tr~ 

ta, puéa se ignora la naturaleza del mismo, basta en tanto el_ 

investigador no se baya avocado a emplear les técnicas de le -

investigación científica, que el caso concreto sugiere la Cri

minalistica y desentrañar dicho enigma; además no se puede ha

blar de delincuente, hasta que no se haya probado fehaciente-

mente y de forma legal, que el hecho concreto e estudio const! 

tuye un ilícito penal, tipificado y sancionado por las leyes -

penales, dado que en varias ocaciones z•esulta ser un hecho de_ 

naturaleza diversa, Vgr. En un hecho concreto, que aparenta -

ser a primera vista un Homicidio, una vez sometido e estudio_ 

cientitico por nuestra ciencia, resulta ser un Suicidio ó vis-

ceversa. 

Pare el ilustre Dr. AL}'ONSO Ql IROZ CUARC?i, eminente MMi .. 

co .Legista, esta ciencia está definida áe la siguiente torma:

"La Oriminalistica es Criminología aplicada o técnica aplicada 

al descubrimiento y verificación científica del c:'.elito y del -

delincuente," (7) 

Para ésta luminaria de la Medicina Forense o legal, la ~ 

Criminalistice es sinónimo de Criminología aplicada, afirma--

ción que no compartimos, ya que si bien es cierto que ambas -

ciencias tienen en parte el mismo objeto de estudio que es el_ 
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hombre delincuente, también es cierto que difieren grandemente 

en cuanto a su contenido, ye que en términos concretos, la Cr! 

minalistica estudia el "Modus Opersndi" del delincuente, ésto_ 

es, su forma de accionar al cometer el ilícito, y la Criminol2 

gia estudia el "Modus Vivendi" del delincuente, ésto es, su -

forma de ser y de vivir desde el punto de vista biológico. Se_ 

dá este bosquejo general de la diferencia entre ambas ciencias 

amén de que en el capitulo correspondiente se tratará el tema_ 

con mayor amplitud. En relación s que es técnica aplicada al -

descubrimiento y verificación científica del delito y del de-

lincuente, aclaramos que, le Criminslistics tiene un campo de_ 

sctividsoes prácticas más grande del que se le pretende dar 

por el citado autor, ya que esta ciencia se aplica a hechos 

que tienen luesr en un tiempo, para saber si integran un deli

to o no constituyen tal, asi también nos atrevemos a profeti-

zar, que en un futuro no muy lejano, le Criminslistics abarca

rá y se aplicará en otras áreas comunes o científicas de índo

le no penal y el servicio de nuestra sociedad. 

Pare I'on JUV.LNTINO NONTIEL SOSA, eminente Policiólogo y -

Criminalista Mexicsno, le Criminslistics es definida de la si

guiente forme: "La Criminslistics es una Ciencia natural mul.ti 

disciplinaria, que re6ne conocimientos generales, sistemática

mente ordenados, verificables y faliblee."(B) 

Al ceso concreto, coincidimos con el autor indicsdm, ya ~ 

que le Criminslistica es una auténtica ciencia, ya que engloba 
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un conjunto de conocimientos ciertos, probables y ordenados 

met6dicamente, por tanto, no es une ciencia natural, ye aue le 

Criminalistice estudie hechos que son realizados por le mano -

del hor.:bre; de igual forme se está acorde en que es multidisc! 

plinaria y reúne conocimientos generales, sistemáticamente or

denados y verificables, no obstante, se difiere totalmente con 

el autor indicado que señala que esos conocimientos son fali-

ble, ya que si bien es cierto la Criminalistica como ciencia -

de nueva creaci6n tiende a errar en algunas cuestiones, ~sto 

se ~ebe principalmente a sus detractores, ya sea, porque el ia 

vestigsdor no tenia la capacidad científica y dedicaci6n pera_ 

realizar la investigeci6n criminelistica que se le encomend6,

o no se aplicaron de manera adecuada las técnicas de investigl 

ci6n científica de que se integra la Criminalistica, en virtud 

de la falta de tecnología necesaria pare ello, par negligencia 

del investigador, o por los nefástos intereses creados, ~ato -

último de indeseables resultados para la ciencia en beneral, -

ya que si le Criminalistica se aplica científicamente, en for

me lógica y adecuada, se obtienen result~dos verdaderos y com

probables, aportando con ello conocimientos infalibles. 

Así sucesivamente, se podrían dar un cúmulo de definicio

nes relativas a nuestra ciencia en estudio, pero ~sto, no es -

la finalidad que pe:t·sigue el presente trabajo, por lo tanto 

concluiremos este apartado, transcribiendo las definiciones 

más ape¡,;adas a lo que en verdad es la Criminalistica, y las 
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mismas son aportadas por el Dr. LUIS RODRIGUEZ MANZAlffRA, asi_ 

como por el ilustre Dr. LUIS RAFAEL r.oRENO GONZALEZ, siendo la 

definici6n de este último autor, la m~s completa y realista de 

lo que debemos entender por Criminalistica. 

El Dr. It;It. hODicIG~FZ MAN:OANJ;RA, destacado crimin6logo m! 

xicano, concibe a nuestra ciencia en los siguientes términos:

"Ls Criminalistica es el conjunto de procedimientos aplicables 

e le búsouede, desc¡¡brimiento y verii'icaci6n cientifica del h! 

cho aparentemente cielictuoso y del presunto autor de éste."(9) 

Para el Dr. Ll'I~ i'iUAEL i·.ORE!W GCNZALEZ, eminente lumina

ria de le Criminr.listica, y hoy por hoy, el mejor Criminalista 

en México, "La Criminalistice es la discipline que aplica fun

damentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investi 

geci6n cie les ciencias naturales en el examen del material ses 

sible significeti\•o relacionado con el presunto hecho delictU.2, 

so, con el fin cie determinar, en auxilio de los 6rganos encar

gados cie administrar justicie, su existencia, o bien reconst~ 

irlo, o bien señalar y precisar le intervenci6n de uno o vari

os sujetos en el mismo." (10) 

Estas dos '1ltimes definiciones no tienen ma·yor exnlica--

ci6n, y sólo señalaremos que la de1'inici6n proporcionada por -

el Dr. LUIS RAFAEL f.'Clif..NC GONZAlEZ, es le más completa que en_ 

le actualidad se tiene, ya que por si sola, se explica y defi

ne en términos cl~ros lo que en reeliced se debe entender por_ 

le ciencia Criminelistica. 
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b).- Objeto: 

Siempre que se planea realizar un estudio complejo o sen

cillo, asi también, cuando se desea emprender alguna investí~.!!. 

ci6n de le indole que éste ses, se debe tener un objeto de es• 

tudio bien definido, sobre el cual se va a evocar la investir,.!!. 

ci6n cientifice respective. 

También como es 16gico, la Criminelistica tiene un objeto 

de estudio bien definido, mismo que le da su rez6n de ser. 

A este respecto, pera Don LUIG 6.~l>ÍICVAL ¡¡¡.IART, el objeto_ 

de estudio ce la Criminslistice, es considersao de la siguien

te forme al inéicsr: "El objeto de ls Criminalistica se des--

prenóe de la cefinici6n y de les explicaciones dadas, que el -

objeto de esta disciplina cientifica o ciencia, según se esti

me, es el delito y el delincuente.•(11; 

Le anterior definici6n no le compartimos en términos gene 

ralea, ya que este autor señala como objeto de estudio de la -

Criminalistica al delito y al delincuente, en tal virtud, indi 

camos que el instante de iniciar la investiraci6n cientifica -

de un hecho o acontecimiento cierto, no se sabe e ciencia cíe~ 

te, si ea un delito o no constituye tal; y en relaci6n a que -

el uelincuente es el objeto de estudio de eBte ciencia, aclar.!!. 

moa que es un error, pués como se sabe, la Criminologis es la_ 

ciencie que se enccrge del estudio cel hombre delincuente y no 

le Criminalistica cuyo objeto de e~tu~io es diverso. 

Para Don OSCAH Dt:SFASSIAUX TR1'G:-.l:OLC, ésto se resume en -
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lo siguiente r" ••• Podemos decir, que ese objeto de ls Crimina--· 

lietica se fija, consiste en comprobar el delito, lo cual tam

bién equivale s verificar al delincuente y a la victima. "(12) 

En este sentido, el comprobar el delito en todo caso se-

ria le finalidad inmediata de la Criminalistica y no su objeto 

de estudio como el autor que antecede lo señala, misma situa-

ci6n se presenta en relaci6n a su afirmaci6n de verificar al -

delincuente y a la victima, por lo que no compartimos su crit~ 

rio. 

En este 6rdeo de ideas, le opioi6n de Don JUVENTINO HC:N-

'l'IEL SOSA, es que la "Criminnlietiaa cuyo objeto de estudio u_ 

objeto material, es el estudio técnico de las evidencias mate

riales que se producen eo la comisión de hechos presuntamente_ 

delictuoeos, •• "(13) 

Así tenemos también que Don ROBERTO ALBARRACIN, en su --

obre denominada "~!ANUAI. DE i;RIMINALISTICA", señale que el cri

minalista paulietiano Dr. DEL ?IC\..HIA HLHO, considera que 1 -

"La Criminalistica, es le disciplina que tiene por objeto el -

reconocimiento e interpretación de los indicios materiales e:x

triosecoe relativos el crimen y a la identidad del criminal.El 

examen de los vestigios intrínsecos (en la persona) son de la_ 

jurisdicción mééico-le¡ral." {14) 

Tanto la defir.ici6n de llon Jl Vi..N'PJNO l'.CN'IH.l SOSA, como -

la que aporte Don R6BRBTO AL!l/,RRACI!>, en los términos <'escri-

tos, tocan con exáctitud el tema en cuestión, ya que en reali-
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dad el objeto de estucio de la Crimiualistica lo constituyen -

las evidencias r1sicas, materiales y personales, que se encuen 

tren en él lugar de los hechos presuntamente delictuoscs, come 

se ha estado indicando. 

Por 6ltimo, tenemos la opinión que e este respecto propo! 

ciona el Dr. LUIS RA}'AEL MORliNC GCNZAI.Il., quirn indica: 11 ••• s!!_ 

ñelaremos que el objeto de estudio de la Criminalistica es el_ 

material sensible relacionado con el presunto hecho delictuoso 

cometido." (15) 

La forma de determinar el objeto de éGtudio de la Crimin! 

11stica antes aludida, es exácta y ónice, y no podr1s ser de -

otra forma, ya que desde un principio el Dr. fü:Nn; GROSS, Fa-

dre de la Criminalistica, 'consideró a este ciencia como auY.i-

liar de los jueces de instrucción en la inve~tigación de las -

evidencias risicae que se encuentran en el lugar de los hechos 

que pueden constituir un delito, por tel motivo, no!otros com

partimos la opinión que el Dr. HMNf: GRCSo dió al •'enominar a_ 

la Criminel1stica como la ciencia del pequeñc detalle. 
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e).- Finalidad 1 

En primera instancie, el teme del presente trabajo de T~

sis, es el si¡,'lliente :"LA CRii~IN;.LH!TICA cc~:o AUXILIAR DEL DEJlI 

CEO FRC<,E$AL PhNAL l·'IE;:ICANO", por tanto, la finalidad de le -

Criminelístics es precisamente eso, auxiliar e los encargados_ 

de le Administreci6n de le Justicia Penal en nuestro país. 

Desde el punto de viste citado, se hace notar, que le ma

yoria de los estudiosos en la materia, consideran que la fina

lidad de la Crirninalística es precisamente auxiliar a los en-

cargados de la administraci6n de justicia penal, pare el cabal 

cumplimiento de su cometido. Así lo sentenci6 el Dr. HANNS --

GTtOSS, al afirmar: "El auto1· de este libro, consasrado durante 

muchos años a le práctica de la sdrninistreci6n de justicie, he 

llegado e convencerse por experiencia de que el Juez encargado 

de verii'icer le instrucci6n sumsriel, necesite, pare cumplir -

bien le misi6n que le está encomendada, conocer, no solamente_ 

los C6cigos i (sic) le interpreteci6n lecel de los mismos, 

sino también la cienci~ práctica ée la investiraci6n."(16) 

Asi también, el Dr. liANNS GROLS, resalte le importancia_ 

que tiene la ciencia Criminalistica, en la impartici6n de ju~ 

ticie penal, al afirmar: 11
, •• lei (sic), por tanto, del funci.2. 

nario judicial que se fíe ten sólo en ellos de sus conocimiea 

tos juridicos.l (17) 

Al caso concreto, Don I.UI& Ei.LDOVAL Sl·:ART, señale resum.!, 

demente: "Fines.- Servir el Derecho Penal, como auxiliar, y -



por tanto, participar con éste, en la prosecuci6n del bien co

mún en la vida social, de cuerdo con ciertos principios de té~ 

nica, de moral y de justicia," (18) 

De igual foz·ma, para el Dr. ll:lS Ri.l'J.:l :.ChEllO GONZALEi~,

le C.riminslistice tiene dos tipos de finalicec, una mediata y_ 

otra inmeciste, y lo señala de le siguiente ~anere: "••• dire

ttos uno palabra sobre el fin de ls Cri:.iine.lística, ls trascen

dental disciplina que ha ocup&do nuestra e~ención, tiene una -

doble finalidad una práctica o inmediata y ¡;ns Últim& o medis

te, 

El fin inmediato o pr6ximo de la Cricinalibtics consiste_ 

como ys dijimos, er. aeterminer la exiatencie. d~ un hecho r.re-

suntau1<nte delictuoso, o bien precisar y &e 'iE lar 11' interven-

ción de uno o varios sujetos en el mismo, 

El fin mediato o último, que es el má~ imnortente desde -

el punto de vista social, consiste en prcnorcioner s les auto

ridades competentes loe datos científicos :.- técnicos conducen

tes pare el ejercicio de le acción r.enal, in:xilir.ndo de eota -

manera en la ardua y noble misi6n de la &·"· ir:istrsci6n de jus

ticie," (19) 

Estos crit&rioa vertidos por el ilustre ~r. LDIS hA?AEL -

l•:CRF.NC GüNZALEZ, resumen con toda clericer', le rez6n de ser .,-_ 

el por qué de la Criminalistics :; no tiene v1.tlte ''" hoja ana

lizarla, ya que por si sola la definici6n está detallada y ex

plicita. No obstante ello, le CriminelÍbtice desde su creeci6n 
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naci6 con una finalidad que el propio Dr. Hl\NNS GROSS le seña-

16 y que representa el sentimiento mAs noble de su esencia y -

que todo investigador cient11'ico, encargado de la sdministra-

ci6n de justicia penal, o simplemente estut'ioso de la materia_ 

debe t~ner y que se resume en le siguiente frase: Ls finalidac 

de la ciencia Griminal1stica es 6.nica y consiste en que el c6-

mulo de conocimientos cientii'icos que alberga en su seno, sean 

aplicados en la inve6tigaci6n y persecuci6n de los delitos,y -

que sean cultivados pcr los que tienen la noble misi6n de adm! 

nistrar e impartir j~sticie penal, para lograr con ello, que -

nuestra sociedad, al fin vea recompensados sus sueños de tener 

&lgdn c.16 no muy lejano, una verdadera HUMANIZACION DE JUSTI•• 

ClA PENAL. 
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d).- M6todo: 

Desde sus orígenes, el hombre siempre ha tenido curiosi-

dad por observar los fen6menos naturales y sociales que acont~ 

cen en torno suyo, y mediante esa observaci6n, se he plentesdo 

diversas interrogantes que he pretenúido desifrar y lleear a 

entender con ello, el por qu6 del mundo qut lo rodee y darle 

una explicaci6n cient1fice y lór;ica e su rezón de ser, con lo_ 

cual ha creado lo que conocemos como Ciencia. 

El hombre al iniciar el estudio de los fenómenos, en un -

principio sin darse cuenta, sigui6 w1 m6todo de trabajo, a fin 

de transformar 6se conocimiento simple que recibís por medio -

de los sentidos, en un conocimiento científico¡ por lo que al_ 

paso del tiempo formul6 diversos m6todos de estudio, para to-

das y cada una de les ciencias y disciplinas científicas que -

cre6. 

Precisamente, en el presente apartado, se tratar& lo ref! 

rente a la importancia que reviste el M6todo para la Ciencia -

y ¿en qu6 consiste 6sta Íllti1111·,. 

Para Don FRA!iüISCO 1-iONTF.S DE OCA, en su obre denominada -

LOGICA, se define a la Ciencia como "Un conoci~iento cierto y_ 

evidente logrado por reflexión y demostración. O bien como un_ 

conjunto de conocimientos adquiridos y ordenados m6todicamen-

te" (20). For ende, cabe asentar que pera lograr ese conoci--

miento cierto y científico es menester utilizar un m6todo de -

estudio, sin el cual, resulte imposible creer ciencia. 



Ahora bien, cabe hacernos la siguiente pregunta ¿qu6 es -

el m~todo?, y para ese erecto diré oue el vocablo ~étodo, pro

viene de la palabra grieta "Methodos, de meta, con, y odos, -

vía" y según el Diccionario de la Lengua Española sign)fica: -

"~iarcha racional del esríritu para llegar al conocimiento de -

la verdad" (21). 

Toda ciencia ya seP natural o social, tiene como espina -

dorsal al llamado Método Cientirico sobre el que se sostienen_ 

los conocimientos científicos de que se integra le misma cien

cia. 

El Hétoáo Científico es definido como el "conjunto de re

f laa útiles para la investigaci6n, es un procedimiento elabor.! 

do minucios&11ente, para provocar respuestas en la naturaleza 

y en la sociedad, y descubrir paulatinamente su dialéctica y 

leyes (22). 

El >16todo Cient1.fico, generalmente conste de las siguien-

tes etapas: 

a) Observsci6n 

b) Plantea.miento del .FToble•a 

c) Hip6tesis 

d) Eiiperimentaci6n 

e) Conclusiones 

a) t•BSERVACIC!I: Es ~a preparaci6n de los .fen6menoe natur,! 

lea y sociales por medio de los sentidos y normalmente existen 

dos tipos de obaervaci6n; la obaervaci6n simple que se adquie-
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re exclusivamente por los sentidos y el espíritu, y la observ~ 

ci6n activa, la cual se adquiere utilizando instrutoentos de -

precisión para captar eficazmente los i'en6rnenos. Pera Don ¡:.¡:¡~ 

CISCO t·.ChTEL LE CCA, la observaci6n se define: "como la consi

deración atente de los hecáos a fin de conocerlos mejor, "(23) 

b) PlANT:r.J.l.,ILN'l'O Dl'.'l J:>liC,:éLEl•.A: 1';sta etapa como su nombre_ 

lo indica, se refiere a que en el momento ce oue el homb1·e pe!: 

cibe por medio de los sentidos determinsdo fenómeno, se plan-

tea ñiversae interrogantes como las siguienteE: lpor qub del -

.fenómeno?; lcómo sucedió el fenómeno?, etc., les cueles morca

ron la paute E seEuir, 

c) Hlf(;'fE5I6: Una VE·z planteado el problema a resolver, -

es importante plantearse también una hip6tesis, le cual repre

senta una explicación tentativa del por qué de los .fenómenos a 

estudio, y se maneja mediante le siguiente fórmula: Si,,,,,, •• 

•• ,Entonces ••••••• , por tanto se afirma que si la hipótesis no 

resulta verdadera, se desecha. Así también la hipótesis ha si

do de.finide como: "un" ex!'licación rl AusiblP de los hect.os, -

que se admite con la intención de someterle a lA comprotación_ 

de la experiencia." (24) 

d) :iiXHilIM::-.N,'AClU.: I.a experimentación según !o0n Jt•VENTI

NO ~CNTIJ:l. Sl•SA, se define CC'lmo: "el medjo c'e reproducir o pr.Q. 

vacar aeliberademente los hechos o fenómPnos cuantas v~ces sea 

necesario, n !'in de observarlo6, cor.prpno erloE ;¡ coor<' inarlos_ 

en las experienciaE ;¡ con le." r.ipótesü estableci<ias. "(?5) 
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En resumen, la experimentaci6n viene e ser la reproduc--

ci6n cel fenómeno a estudio con la intervenci6n de la meno del 

hombre, a fin de observarlo en condiciones fPvorables pare su_ 

análisis, oeste el inicio óel r~n6meno fe que se trate, hasta_ 

su culmin&ci6n. 

e) <.;{}t;r;LUEICtlEb: Son el rt>sul tsdo que se obtiene clel pro

cedimiento realizado y la con1ituran la totali<Oad de conoci--

mientos obtenidos en nuestra investigaci6n y nos sirven de ba

se para establecer principios cientificos, teorías y leyeE de_ 

aplicaci6n universal. 

Una vez hechas las aclaraciones que anteceden, diremos -

t;!Ue la Cz·imin<olístics cuenta con el método científico para la_ 

realización de su cometido, :; la genersliciaci de estudiosos en_ 

la materia, c;icen que la Criminalistica tiene como base el mé

todo inductivo, así también lo señala el Dr. 1~15 RAFAEL MORE~ 

NC GCNZALEZ, quien afiru:a :"Le Criminalistics 1 corr.o expresemos_ 

anteriormente, reviste al 1!1ismo tiempo el carácter ne ciencia_ 

especulbtivs y el de técnica o ciencia aplicada, 

En cuento ciencia especuletiva formula leyes e principios 

1;eneralee: que •·xpreMn el comportamiento constante de los fen§. 

menos que estucia. 

Para llegar a la rormulaci6n de aus principios o leyes, -

la ciencia de le Criminelístice aplica el método ceneral de -

las ciencias naturales, Esi:e método consie:te en la inc·ucci6n 1 -

mectiante la cual, de varias verdades particulares lle~amos al_ 
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conocimiento de une verdad general, 

El Método Inductivo consta de tres pasos o etapas princi

pales: observaci6n, hip6tesis y experimentaci6n. De igual for

ma indica las leyes y principios formulados por ln ciencia Cr! 

minelistica especulativa, a le solución de los casos concretos 

y particulares que se le plantean, El método que aplica para -

ello es el cientifico deductivo, mediante el culll se llega ñel 

conocimiento de una verdEd perticular," (26) 

Por tanto, se concluye que la ciencia Criminalistica tie

ne como bese para cumplir con el fin para l• cual rué creada -

el método inductivo y el método deductivo, según sea el caso, 
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e),- Naturaleza Juridica, 

El vocablo Criminalistica, rué creado por el Dr. HANNS -

GHOSS, en el año de 1892, cuando se desempeñaba como Juez de -

Instrucción de la provincia de Graz, Austria, y fué concebida_ 

como auxiliar del Juez de Instrucción por su creador, por tan

to, surgió dentro del ámbito juridico-penal, 

I·a gran meyoria de los estudiosos de esta ciencia, afir-

men que le Cri~inalistica sur~ió de la Meóicina legal, y ae le 

he llegado a definir como su hija predilecta, por ende, nació_ 

para apoyar a los encargados de la adminiatración e imparti•-

ción de juoticia renal, en su noble función, y contribuye pera 

la interrbción oel cuerpo C.el delito y de ie presunta respons.!!. 

bilidad, aportando pera tal efecto todas les técnicas cientif.1 

cae de inveetiración de que se intebre, 

En nuebtro país, aún no se define en nuestra Constitución 

Politice de los Estados Unidos Mexicanos, ni el Código Penal,

ni el Código de Procedimientos ~anales, ye sea del tuero común 

o federal, a le Cri~inalistica como tal, no obstBnte ello, en_ 

dichas leyes se contienen las funciones que debe realizar el -

Aicente del Ministerio l'Úblico, par<. le perseci;ción de los del,1 

tos, y al tener conocimiento dc hechos presuntamente rtelictuo

eos, asimismo, tr.mbién se indican los me<!ios de r:ue se vale -

para cumplir con sus f14nciones, como LJOn li policía juCicial,

lor> pei·itos en suE, c.iferenten rames C.el co: ociruiento bumeoo,

todo lo cu~l, aun qué no ses denominbdo ssi, consti tu:; en lo que 
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conocemos como vrimin&listicE .• l'or virtud de ello, se afirme -

que la Criminalística naci6 para auxiliar a los encar¡;aaos de_ 

administrar e imncrtir justicia penal, en la tan delicaóa !'un

ción que tienen cmcomend.ada. 



f).- Diferencias y similitudes de la Criminelistica con otras_ 

ciencias. 

Mm cuenda le Criminalística tiene en nuestros dias muy -

bien r;e-finido su ca:nro de acción y se anlicu como lo ordenan -

sus cánones, es lamentnble señalar que existe una rran mllyoria 

ce profesionic.tas en la3 diferentes ramaE del saber humano, -

que fatalmente le confunr.en con otras ciencias, que eunquf ti~ 

nen el¡;uns relf1ción entre si, difieren ¡::randemente en cuanto a 

su con"enido y objeto de estudio. r~ más trágico resulta el s~ 

ber que en le actualidad eristan profesionistas de las cien--

cias jurificas como lo son Licenciados en Derecho y Abogados -

Liti¡;entes, que para referiI·se a la Criminolistica ln llamar. -

Criminología o viceversa, lo cual é.enota ls ignorancia total -

que tienen sobre el contenido óe una ciencia y otra. 

Por lo Fntee expur.sto 1 es de vital importancia diferen--

ciar a lE Criminalistica de la Criminología (que es donde radi 

ca la mayor confusión 1 ye. see por el manejo indebido ci.e ambos_ 

térrainos), y de otras ciencias que manten~an estrecha relación 

con nuec.tra ciencia en cuestión. 

En primerr. im.tancia 1 se analizará las <liferencias y simi 

litudes que ¡:u1•ruan le L.riwinalistica y la Criminología, ini-

ciánilose desde su definici6n. 

Como se inilicó, el tr, LUIS RAFAEL MOREl!O OVNZALE7. 1 r.efi

ne a la t;riminalistica cerno Unf aieciplina que arli ca funóamea 

tal:nente los conocia:ientos 1 métodos y técnicas de investiga---
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ci6n de las ciencias naturales, en el examen del material aen

aible significativo, relacionado con el presunto hecho delic-

tuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los óreenos en

caree.cos de a<iministrar justicia 1 su existencia 1 ye ,;.ea para -

reconstruirlo, o psra se~alar y preoisar la intervención de -

uno o varios sujetos en el mismo. 

Ahor<• bien, pi;ra el Dr. IUI& llCih-IGUZZ i.hiiZA!ii::RA 1 la Cri

minoloria es: "Une Ciencia Sintética, Causal, explicativa, na

tural y cultural óe las conductas antisociales." (27) 

DIHRENCIAS: 

PRI~F.RA.- Ia Criminelistica se encar,a Pe estudiar el --

modus-opernndi del delincuente, con la finElidaé de der conte~ 

taci6n a las sieuie~tes interrogantes que se cesprenden de un_ 

hecho presuntamente delictuoso a estudio, a saber: El lqué?,-

lCuándo?, lDónde?, lQuién?, lC6mo?, y ¿con qué? del delito. 

La Criminología, est~tia el modus-vivendi del delincuente 

con la finalidad de resolver la interrolante 'el lPor qué? de_ 

la con~ucta ilícita del ser humano. 

SEGlN' A.- La Criminelística, apoya su rezón de ser y c6m.!!. 

lo de conocimientos científicos, en los conocimientos que ad-

quiere y extrée de otras ciencias, para lograr :.;u fin~liilad, -

de entre las cuales destacan principalmente la Física, la Quí

mica y la Bioloria. 

La Criminología, besa sus conocimientos científicos, en -

todos aquéllos conc·cimientos que recibe de otros ciencias como 
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la Biología, la Antropología, la Paicología y la Sociología e~ 

tre las más importantes. 

Tercera.- La Criminalistica, tiene como objeto material -

de estudio, el lugar de los hechos presuntamente delictuosos y 

concretamente basa ese estudio al análisis de les evidencias 

físicas o indicios que se encuentran en la escena del delito,_ 

en sus zonas aledañas y en posesión de le victime, así como en 

posesión del autor del ilícito. 

La Criminología, tiene como objeto de estudio, el hombre_ 

delincuente, concretamente al análisis de las causas de su col!!. 

portamiento ilícito y antisocial. 

SI1".ILITUDES 1 

Primera.- Tanto la Criminalística como la Criminología, -

son denominadas ciencias fácticas, en virtud, de que están en

caminadas al estudio y análisis de hechos que acontecen en un_ 

determinado tiempo y lugar de nuestro planeta y que revisten -

un carácter presuntamente delictuoso, ya sea con la interven-

ción de la meno del hombre o provocados por lo naturaleza. 

Segundo.- Tanto la Criminalística como la Criminolo~ía, -

son ciencias empíricas, ~ato es, que apoyan y fundamentan aus_ 

conocimientos científicos en razón de la experiencia adquirí-

da, ya sea del mundo exterior (naturaleza) y es recibida por -

medio de los sentidos y por medio del propio razonamiento hum~ 

no que es lo más importante. 

Tercera.- Tanto la Criminelíetica como le Criminología, -
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tienen un mismo objeto de estudio para el cuál fueron creadas_ 

y en ambos casos lo constituye el Fenómeno Delictivo que azota 

a todas las sociedades de que se integra el planeta tierra. 

Cuarta.- Tanto la Criminalistica como la Criminología, 

tienen como cimientos donde apoyan los bastos conocimientos 

científicos de que estén integradas, el auxilio que tienen y -

ad~uieren de otras ciencias, por ásto, se les denomina Inter-

disciplinarias. 

Quinta.- Tanto ls Criminalistica corr.o la Criminologie., -

tuvieron como fuente de nacimiento y tronco com~n a la Medici

na Legal, no obstante ello, actualmente, tanto la Criminolist.!, 

ca como la Criininologia y la Meriicina legal, son Ciencias aut§. 

nomas e independientes. 

Sexta.- Tanto la Criminalistica como la Criminología, son 

ciencias que nacieron para auxiliar a los encargados de le Ad

ministración de Justicia Penal, finalidad que actualmente cum

plen al pie de la letra. 

Por tanto, la Criminalistica y la Criminología no son 

ciencias contradictorias, ántes bien, se relacionan y se apli

can conjuntamente, para que de esta forma auxilien eficazmente 

a los encerrados de Administrar Justicia Fenal, en la noble y_ 

delicada función que desempeñan y que les ha sido encomendada. 

Una vez analizadas las diferencias y similitudes que exi~ 

ten entre la Criminalistica y la Criminolor1a, toca ahora, in

dicar en ese mismo orden de ideas, las diferencias y similitu-
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des que guardan otras ciencias o disciplinas con la Criminalí~ 

tica, como son la Medicina Forense o Medicina Legal, la Poli-

cía Técnica o Policiologia y la llamada Policía Científica. 

Por tanto, si se toma en consirteraci6n que durante los a

partados que integran el presente trabajo ya ha quedado anali

zada la Criminalística de manera clara y suficiente, únicamen

te se especificará len qué consisten? La Medicina Legal, Poli

cía Técnica y Policía Científica y que similitudes o diferen-

cias sostienen con la Criminalística. 

Para ese efecto, se transcribiri!n algunas de las muchas -

definiciones que existen de Medicina Forense, también denomin~ 

da Medicina Legel. 

Para Don FERNANDO CASTELLANOS TENA, le Medicina legal --

" ••• tiene por objeto poner al servicio de la administraci6n_ 

de justicia penal los conocimientos médico-quirlirgicos" (28). 

El Dr. LUIS RODRIGUEZ MANZANERA señala, "I.a Medicina Fo-

rense es el conjunto de conocimientos médicos dirigidos a re-

solver problemas de esta índole, que se plantean por el nere-

cho" (29). 

Así también, el Dr. RAUL CARRANCA Y TRUJILLO indica que:_ 

"La Medicina Legal ea la aplicación especial a la materia Jurá, 

dice-Penal de loa aportes de la Medicina. Es indispensable pa

ra la determinación del alcance de los textos legales que con

tienen referencias médicas (lesiones, homicidios, atentados al 

pudor, des.floraciones, violaciones, aefixiolor,ía, psiquiatría, 



49 

estados de inconciencia, etc.), y sobre todo para el momento -

de su adaptación al delincuente, estableciendo sus condiciones 

somáticas-funcionales en relación de dichos textos y auxilian

do asi al Juez Penal" (30). 

La diferencia que existe entre la Criminalistica y la Me

dicina Forense o legal es en razón de su campo de acción ya -

que ésta última a diferencia de aquélla, se avoca al. estudio y 

análisis del cuerpo humano, desde el punto de vista médico-qui 

rúrgico y en casos concretos disrnostica las causas de la mue! 

te de un individuo y determina la gravedad de las lesiones que 

presenta, especialmente tratándose de Delitos de Homicidio, ~ 

siones, Atentados contra el pudor, Delitos Sexueles. 

Existe 3imilitud entre la Criminalística y la Medicina F2 

rense o Legal, en rezón de que ambas ciencias nacieron y se u

tilizan como auxilier9s de los encar~ados de la Administración 

de Justicia Fenal, y por ende como ciencias auxiliares del De

recho Penal y óel Derecho Procesal Fenal. 

Aai también se aclara que, serrún el criterio de una gene

r~lidad de tratadistas la Criminelistica tuvo como fuente de -

origen los conocimientos de que se integra la Medicina Porense 

o Medicina Legal, incluso se ha denominado a la Criminaliatica 

como bija predilecta de la Medicina Forense, no obstante ello, 

existe también un ~ran número de estudiosos en la materia, que 

sostienen que actuelmente la Criminalistics como la ~edicina -

Forense son ciencias autónom<.s E independi<ntes y más aún, se_ 
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ha llegado a afirmar que la Medicina Forense forma parte de la 

Criminelistica. 

Ahora bien, para que la Criminalística sea en nuestros -

días toda una ciencia, tuvo que pasar por distintas etapas de_ 

transformaci6n desde sus inicios y en efecto, así sucedió, ya 

que tuvo como etapas de transformaci6n y perfeccionamiento s -

la llamada Policía Técnica o Foliciolo~ía y a la denominada P~ 

licia Científica, de las cuéles hoy se encuentran totalmente ~ 

mancipada. 

Así tenemos que la Criminalístjca se inici6 como una Poli 

cía Técnica o Policiolo~ía, misma que tuvo como finalidad la -

b6squeda e identificaci6n e captura del delincuente, elaboran

do para tal efecto Métodos cien•íficos de investigación crimi

nal, con el objeto de modificar y revocar los sistemas de in-

vestieación y persecuci6n del delincuente con que contaba la -

Policía Tradicional y con el lema "La Técnica al Servicio de -

la Investigación Policiaca", auxiliar eficazmente a la Admini~ 

tración de Justicia Penal. 

Posteriormente, ésa Policia Técnica o Policioloeíe, su--

frió una ~etamorfosis perfeccionista e integr6 lo que conoce-

mos como Policía Científic&. 

la Policía Científica apoy6 sus investigaciones y técni-

cas de persecución de delincuentes en todos aquéllos avances -

y conocimientos científicos que extraían de otras ciencias co

mo la Física, la QUímica, etc., y con el tiempo llegar a inte-
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grar lo que hoy conocemos como Criminalistica. 

En resúmen: 

1.- La Policía Técnica o Policiologie y la Policía Cienti. 

fice, jemés constituyeron una ciencia, a diferencia de la Cri

minalística que si constituye una ciencia, 

2.- Le ~olicie Técnica o Policiologia y le Policía Cienti 

fica, constituyen etapas de transforrueción y perfeccionamiento 

de le Criminelística. 

J.- Tanto la Policía Técnica o roliciologia, como le Fol! 

cie Científica, al igual que le Criminelistica nacieron como -

auxiliares de los encareados de la Administración de Justicia_ 

Penal, finalidad que en nuestros dias cumple la Criminalistica 

con gran decoro. 
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"Entre las obscuridades nebulosas de un proceso, 

surge la luz merced al m6e insignificante detalle" 

DR. HANNS GROSS, 

CAPITULO III.- Medios de que ae vale le Criminelietics aplica

da para la determinaci6n del cuerpo del delito_ 

y la presunta responsabilidad. 

a).- La Criminalistica como Ciencia y como T'c-

nica aplicada. 

b).- La Criminalietica de Campo. 

c).- Laboratorios de Criminalietica. 

d).- Peritajes y Principios b6sicos de la Cri-

minal!stica. 

Medios de que se vele la Criminelietice aplicada pare la_ 

determinaci6n del cuerpo del delito y le presunta responeebil! 

dad. 

De la lectura de loe capítulos anteriores, se deduce que_ 

la Criminelietics, es une ciencia que cuente con una doble fi

nalidad: tiene una finalidad inmediata que consiste en poner -

al servicio de la Justicia Penal sus conocimientos cientiricos 

y t~cnicoe, para que en un caso concreto a estudio, se logre -

le Comprobaci6n del Cuerpo del Delito y le determinaci6n de le 

Presunta Responsabilidad del autor o autores del ilícito pe--

nal. As! tambifin, tiene une rinelided mediata, que consiste en 



55 
auxiliar a loa 6rganoa encargados óe impartir justicia penal,

en la noble y delicada funci6n que lea ha sido encomendada, y

logrsr con ello, que exista una administración de Justicia Pe

nal con un ,:·rado máximo de veracidad y certeza. 

Precisamente, en este apartado, se desarrollará y analiza 

rá, lo referente a la importancia que tiene la Criminalística

en la comprobaci6n del Cuerpo del Delito y le determinación de 

la Presunta Responsabilidad, no obstante ello, es menester, 

dar un panorama ceneral de los siguientes términos: 

1.- ¿qué significa Delito? 

2.- ¿qué significa Cuerpo del Delito? 

3.- ¿~ué significa Presunta Responsabilidad? 

4.- lComo se comprueba el Cuerpo del Delito, y determina-
--·~ .... 

ción de la Preaunta Responsabilidad y a quién esta -

encomendada tan delicada función? y 

5.- l~ué importancia tiene la Criminalística al respecto? 

Interroe:antes que se despejan •le le. siguiente forma: 

T..a palabra Lelito, proviene del latin "Delictum", que si¡:¡ 

nifica "violaci6n de la ley, rle inportancia menor que lo del -

crimen "(31). 

En lo particular consideramos que la palabra Delito, ea -

una figura jurídica, que se integra por aquella conducta huma

na, ya sea bCtiva, pasiva o embaa al unísono, que ea repudiada 

por la sociedad y está sancionada por las leyes penales. 

El Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo-
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las leyes penales". 

Cl'ERf-0 ilEL DELITO 1 
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El Cuerpo del Delito, viene a ser la integraci6n física y 

real, ele todos los elementos formales que confiF:uran determin! 

da figura delictiva que se encuentra plasmada en la legisla--

ción penal en Mlixico, 

Don Manuel Rivera Silva se!iala, " podemos indicar que-

el cuerpo del cielito es el contenido del "delito real" que ca

be en los limites fijados por la r!eterminaci6n de un "delito -

legal" (32), 

Al respecto, Don Cesar Augusto Osorio y Nieto, indica: -

"Como puede apreciarse el cuerpo del delito se integra con el

total de los elementos contenidos en el tipo penal, ya sean li! 

tos, como los ha denominado la doctrina: objetivos, subjetivos 

o normativos: , • , " (33), 

JüRISFRUil1':t;CIA: 

"Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de el.!!. 

mentos objetivos o externos que constituyen le materialidad de 

la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal" 

Quinta Epoca: 

Suplemento 1956, Pág 178, A. D. 4173/53. Hlictor González

Castillo. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo CXXX, Pág 485. A. D. 6337/45. J, Jesús Castañeda Es

quivel, Unanimi~ad de 4 votos, 
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Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XIV, Fág 86 A. D. 110/57. Victor Manuel G6mez G6mez. 

Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XVII, Pág 77 A. D. 2677/56. Juan Villagrama Hernán-

dez. 5 votos. 

Vol XLIV, Fág 54. A. D. t698/60. José Zamora Mendoza 5 -

votos. 

PRE.SUI«rA l\ESl'CNSABilII:AD: 

1':n ~;éxico, nuestros legisladores al re.f'erirse a esta 1'ig)! 

ra juridica, la denominan invariablemente "Probable Responsabi 

lidad" y/o "Presunta Responsabilidad", por lo que para los e-

rectos de este apartado, se utilizará la terminología Presunta 

Responsabilidad, por ser mas convencional y frecuente. 

La presunta responsabilidad as une figura jurídica medie.a 

te la cual, tentativamente se atribuye a una determinada perag, 

na, la realizaci6n o participaci6n de un hecho delictivo, ésto 

es, cuando de la consumaci6n de un hecho ilícito, se desprende 

que arroja evidencias materiales suficientes, para atribuir ª
determinada persona la responsabilidad del lliismo ya que se pr_! 

sWQe que tuvo participaci6n intelectual o material, activa o -

pasiva en. la relaci6n del ilicito penal, y consecuentemente d,! 

be responder por tal acto ante la sociedad. 

Don Cesar Augusto Osorio y Nieto, señala: "Por presunta -

responbebilidsd se entiende la probabilidad razonable de que -

una persona determinada haya cometido un delito y existirá ---
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cuando del cuadro procedimental se deriven elementos J:undados_ 

pare considerar que un individuo es probable sujeto activo de_ 

alguna forma de autoría, concepci6n, preparaci6n o ejecuci6n -

o inducir, o compeler a otro a ejecutarlos. Se requiere, para_ 

la existencia de la presunta responsabilidad, indicios de res

ponsabilidad, no la prueba plena de ella, pues tal certeza es_ 

materia de sentencia".(~) 

JURISPRUDENCIA: 

a) Presunta Responsabilidad y Sentencia. 

•si bien es cierto que para decretar la formal priei6n es 

bastante que, comprobado el cuerpo del delito, ae estime prob~ 

ble la responsabilidad del acusado y que toda sentencia conde

natoria exige, en cambio, la demostreci6n plena de ese respon

sabilidad, no por ello cabe afirmar que pera condenar el proc~ 

sado sean siempre indispensables mllJ'ores elementos que loe que 

determinaron el auto de formal prisi6n. Puede suceder, en efe~ 

to, que les pruebas en que se funde dicho auto no s6lo hagan -

probable -requisito mínimo- la responsabilidad del acusado, e! 

no que le justifiquen plenamente, y en tal supuesto, de no de~ 

virtuarse posteriormente tales pruebas, serán bastante pera -

que se dicte le sentencia de condena. Sexta Epoca: Vol. XVII,_ 

PAg 278. A, D. 2608/56. Pedro del Villar Arcaran. Unanimidad -

de 4 votos. 

"En efecto, la circunstancie de que determinados datos i:!l, 

diciarios sirvan para comprobar el cuerpo del delito, no priv! 
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indefectiblemente a eeos mismos datos, de tuerza para tener 

por demostrada, a su vez, la responsabilidad penal del acusa-

do, pues es mediante la apreciaci6n conjunta de todos los ele

mentos probatorios, como el juzgador debe llegar a la convic-

ci6n plena de que se ha comprobado, o no, aquella responsabil! 

dad". A. D. 38/76. Manuel Sierra Cort~s. Unanimidad de votos._ 

Ponente: Victor Manuel Franco. Tribunal Colegiado del Primer -

Circuito en Materia Penal. Informe 1977. 

COMPROBACION DEL,-

-CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD: 

Estas figuras jurídicas tienen su origen y naturaleza en_ 

preceptos constitucionales, ya que el artículo 19 de la Const! 
~ 

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Aioti-

culo 19. Ninguna detenci6n podrb exceder del tbrmino de tres -

días, sin que se justifique con un auto de formal prisi6n, en_ 

el que se expreearbn: el delito que se impute al acusado; los_ 

elementos que constituyen aqu~l, lugar, tiempo y circunstan-~ 

ciae de ejecuci6n, y los datos que arroje la averiguaci6n pre

via, loe que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del_ 

delito y hacer probable la responsabilidad del acusado ••• " 

El Cuerpo del Delito queda comprobado cuando se demuestra 

que un hecho delictivo concreto a estudio, re6ne todos los el~ 

mentos de forma que señala el tipo penal, es decir, la compro

baci6n del Cuerpo del Delito es la Materializaci6n física de -

la figura delictiva que comprende y sancionan las leyes pena--
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les. 

Se establece la comprobaci6n de la Presunta Responsabili

dad de determinada persona o personas, cuando de los hechos 

que constituyen un delito, se desprenden indicios o evidencias 

materiales que hacen posible presumir tentativamente que son -

autor o autores del ilícito penal a estudio, ya que se deduce_ 

que tuvieron participaci6n en la comisi6n del delito ya sea Bi 

tiva o pasiva¡ intelectual o material o en ambos casos. 

Al respecto, el artículo 13 del 06digo Fenal para el Dis

trito Federal, señala los diversos casos, en que una persona -

tiene responsabilidad en la comisi6n de un delito, al indicar: 

"Articulo 13.- Son responsables del delito 1 

I.- Loa que acuerden o preparan su realización¡ 

II.- Los que lo realicen por sí¡ 

III.- Los que lo realicen conjuntamente¡ 

IV.- Los que lo lleven acabo sirvi6ndoae de otro; 

v.- Los que determinen intencionalmente a otro a cometer

lo; 

VI.- Los que intencionalmente presten ayuda o auxilien a_ 

otro para su comisi6n; 

VII.- Loe que con posterioridad a su ejecuci6n auxilien -

al delincuente, en cumplimiento de una promesa ante

rior al delito; y 

VIII.- Loe que intervengan con otros en su comiei6n aun-

que no conste quién de ellos produjo el resultado". 
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Por tanto, existe Presunta Responsabilidad de una persona 

y se comprueba, cuando se determina que existen pruebas suti-

cientes para presumir que esa persona tuvo participaci6n en a! 

guno o algunos de los supuestos juridicos que se describen en_ 

el precepto legal antes citado. 

Al caso concreto, el articulo 122 del C6digo de Procedi-

mientos Penales para el Distrito Federal, indica: "El cuerpo -

del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite ls exi~ 

tencia de los elementos que integran la descripci6n de la con

ducta o hechos delictuosos, se~ lo determina la ley penal, -

Se entenderá para ello, en su caso, a las reglas especiales 

que para dicho efecto previene este c6digo", 

Los pirraros segundo y tercero del articulo 168 del C6di

go Federal de Procedimientos Penales, especificar "El cuerpo -

del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la exi!. 

tencis de los elementos que integran lo descripci6n de la con

ducta o hecho delictuosos, seg!m lo determina la ley penal, Se 

atenderá para ello, en su caso, a las reglas especiales que 

para dicho efecto previene este c6digo•, 

"La presunta responsabilidad del inculpado se tendrá por_ 

comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se d,! 

duzca su participaci6n en la conducta o hechos constitutivos -

del delito demostrado". 

JURISPRUDENCIA: 

"CUERPO DEL DELITO Y RESPONSABilIDAD. PRUEBA POR !OS MIS-
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MOS ELEMENTOS 

Si alguno de los elementos probatorios apreciados para acr~ 

ditar el cuerpo del delito, eE también tomando en coneidera--

ci6n para justificar la responsabilidad penal del inculpado -

que ésto no es en si mismo violatorio de garantías, pues bien_ 

puede suceder que un elemento probatorio sirva para acreditar_ 

ambos extremos, sin que ello traiga como consecuencia una vio

laci6n de garantías". 

Séptima Epoca, Segunda Parte: Vol 40, Pég 2?. A. D. 

579/?1 Miguel Tristobler Gaber. Msyorie de 3 votos. 

•CUERPO DEL DELITO, COMPROBACION DEL 

Comprobar el cuerpo del delito, es demostrar la existen-

cia de un hecho, con todos sus elementos constitutivos tal co

mo lo define la ley, al considerarlo como delito y señalar la_ 

pena correspondiente. Cuando en la resoluci6n de la autoridad, 

no se cita el precepto legal cuya infracci6n se impute al acu

sado, no existe una base firme para precisar si ha quedado le

galmente probado el delito que se le atribuye, toda vez que, -

precisamente, es el precepto que se estima violado, el que de

be determinar cuales son los elementos que constituyen el del! 

to". 

Quinta Epoca: Tomo XXIX, P&g 1566. Lepham Arturo P. 5 vg, 

toe. 

En nuestro pais, la persecuci6n de los delitos y conse-~ 

cuentemente la comprobación del cuerpo del delito y la determ! 
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naci6n de la presunta responsabilidad del autor o autores del_ 

mismo, por mandato de nuestra Carta Magna, est! encomendada al 

Ministerio Público ya ses en el Úlbito com<m o en el fuero fe

deral y así est! contemplado en loa artículos 21 y 102 de la -

Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos. 

"Artículo 21,- La imposici6n de les penas ea propia y ex

clusiva de la autoridad judicial. La pereecuci6n de los deli-

tos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la_ 

cual estar! bajo la autoridad y mando inmediato de aquél ••• " 

"Artículo 102. (p6.rrsfo segundo): Incumbe al Ministerio 

Pdblico de la Federaci6n, la persecuci6n, ante los tribunales_ 

de todos los delitos del orden federal¡ y, por lo mismo, a 61_ 

le corresponder! solicitar las 6rdenes de aprehenoi6n contra -

loa inculpados¡ buscar y presentar las pruebas que acrediten -

la responsabilidad de éstos •••" 

A este respecto, el artículo 168 del C6digo Federal de -

Procedimientos Penales, señala en su primer p6rrsfo: "Articulo 

168.- El Ministerio P6blico, con la intervenci6n legal de sus_ 

auxiliares, la policía judicial y el tribunal, en su caso, de

ber!n procurar ante todo que se compruebe el cuerpo ~el delito 

y presunta responsabilidad del inculpado como base del ejerci

cio de la acci6n penal y del proceso penal federal". 

De igual forma el artículo )o, del Código de Procedimien

tos Penales pare el 1'iatrito Federal al referirse a las funci!!. 

nea del Ministerio 1-'dblico señala: "Artículo 3o. Corresponde -



al Ministerio Público: 

I.- Diritir a la policía judicial en la investigaci6n que· 

ésta haga para comprobar el cuerpo del delito, ordenándole la_ 

práctica de les diligencias que, a su juicio, estime necesa--

rias pera cumplir debidamente su cometido o practicando él mi! 

me aquellas diligencias: ••• " 

De los preceptos legales antes descritos, se deduce clar~ 

mente que el l·'inieterio Pllblico tiene como función el ejerci-

cio de la acci6n penal y la comprobaci6n del cuerpo del delito 

y la presunta responsabilidad del autor o autores del ilícito_ 

penal, no obstante ello, cabe preguntarse ••• lDe qu6 medios -

legales se vale el ~;inisterio Público para cumplir cabalmente_ 

con tan rielicacs funci6n que le ha sido encomendada?. Para dar 

conteataci6n a esta interrogante, es de vital importancia ha-

blar de la CriminaHstica, ya que el Ministerio P6blico se au

xilia de esta Ciencia pare cumplir con sus funciones y 6eto, -

tiene lugar de la s3.¡:.uiente roma. 

I.- El ~'inisterfo J>{iblico se auxilia de la Criminalistica 

como ciencia, y cuando al tener conocimiento de un hecho acae

cido que reviste características constitutivas de un delito, -

practica u ordena, una serie de diligencias contenidas en las_ 

leyes penales, tendientes a proteger, conservar, describir y -

fijar la escena del suceso s estudio. 

II.- Una vez que el ~~inisterio Público haya practicado 

las citadas diligencias judiciales prP.liminares, emprenderá 
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la comprobaci6n del cuerpo del delito y determinaci6n de la ~ 

presunt~ responsabilidad del autor o autores del mismo, y para 

lograr tal finalidad, se auxilia de la Criminalística como t6s_ 

nica aplicada y de loa conocimientos que esta disciplina le a

porta generosamente, Vgr. En un homicidio con arma de fuego, -

el Ministerio F6blico para la comprobaci6n del cuerpo del del~ 

to y la determinaci6n de la presunta responsabilidad, se apo1~ 

r! en los conocimientos científicos y t6cnicos que le aportan_ 

la Balística y la Medicina Legal como Criminalíetica aplicada_ 

al caso concreto a investigar. 
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a).- La Criminalistica como Ciencia y como T~cnica aplicada. 

Se considera que la Criminalistica reviste al mismo tiem

po, dos aspectos. En primer término visualisamos a la Crimina

listica como una Ciencia en el sentido literal y estricto de -

la palabra, y en segundo t~rmino la conceptuamos como Técnica_ 

aplicada en casos o hechos concretos a investigar, fundandonoe 

en los siguientes criterios: 

La Oriminalistica como Ciencia. 

1.- Los conocimientos cientificos y técnicos de investig~ 

ción de que se integra, son de aplicación general, es decir, -

se pueden aplicar en cualquier tipo de investigación que se em 
prenda y de índole diversa el runbito penal. 

2.- Pare cumplir con le finalidad para la cual rué creada 

se auxilia de diversas remas de otras ciencias de las cueles,_ 

toas los conocimientos que le son indispensables; a saber de -

la Física, la Química y la Biología principalmente. 

3.- Tiene como base la utilizaci6n del Método Cientifico_ 

Experimental, o sea el Inductivo. 

4.- Fórmula leyes o principios científicos de aplicación_ 

universal, que demuestran el comportamiento constante de los -

fenómenos objeto de estudio. 

5.- Como toda ciencia sus conocimientos est&n sujetos e -

ceabios y por ende son falibles, en virtud de que tiene une 

evolución y un cesenvolvimiento histórico con el progreso. 

6.- Tiene splicsción en el mundo de los hechos físicos,-
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?.- Como ciencia que es, se integra por diversas remes o_ 

disciplines científicas, para cumplir con su razón de ser, y a 

saber son les siguientes: 

a) La Criminalística de Campo. 

b) La Fotografía Forense. 

c) La Balística Forense. 

d) Los Eistenas de Identificación. 

e) Las T6cnicas Forenses de Laboratoric. 

f) Le Documentoscopía. 

g) Explosivos e Incendios. 

h) Hechos de Tr6neito Terrestre, etc. 

La Criminslística como Técnica aplicada. 

1.- Aplica las leyes o principios científicos que fórmula 

la Criminalística como ciencia, para la investigación de casos 

concretos y particulares a fin de solucionarlos en forma efi--

caz. 

2.- Una vez que se he empleado el Mbtodo Inductivo en la_ 

investigación de un hecho presuntamente delictuoso, se procede 

a utilizar el l'ibtodo J:eductivo con el fin de deter::.insr si ese 

hecho a estudio se puede ubicar dentro de alguna ley o princi

pio científico de la ciencia Criminslística y facilitar con -

ello su investigación. 

3.- Desde un punto de vista particular, se define le Cri

minalística aplicada, como aquella disciplina científica o ra-
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concreto a estudio y que reviste caracteristicss de constituir 

un ilícito penal, tipificado y sancionado por les leyes pene--

1es. 

Pera finflizar, a continuación señalaré en 0ué consisten_ 

esee disciplinss científicas o ramas que ñenomino Criminalist,i 

ca splicRcia y que intecran la Ciencia Criminslistico: 

a) I.a Criminalir.tica de Campo: "Aplica los conocimientos_ 

méto<ios y técnicas, con objeto de proteger, observar y sumini!!, 

trar las evidencias materiales asociadas al hecho sl laborato

rio de Criminslistics". (35) 

b) La ::;alis tics Forense: "Aplica los conocimientos, méto

dos y técnicas, con objeto de investigar con sus ramas: inte-

rior, exterior y de efectos 1 los i'en6menos 1 i'ormas y meconis-

mos de hechos oririnedos con armas de fuego cortes y largas -

portátiles". (36) 

c) Ló Documentoscopie 1 "AJ'lice los conocimientos, métoños 

y técnices, con objeto de estudiar y establecer le sutentici-

dsd o f~lseded ce toco ti;'O ce documentos con escritures cura,!. 

vas, de molde, meceno[·r<.fiades o <le imprenta, haciendo probe-

ble le iden~ificeci6n ce los falsarios". (3?) 

d) Explo&ivos e Incendios: "Aplica loA conocimif>ntos, mll

tor" os :¡ técn~cos en la invr,stir:;acHn cie siniei;tros producidos_ 

por e:-:plosivos o inc\.ndios, a fin ''º locc.lizsr cráteres, focos 

y riemt~ evidencias y deter;i.inar SU8 ori¡,enes 1 formas y manife§_ 
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teciones". Oe) 

e) I.a Fotogrefia Forense: "Aplica los conocimientos, mét2 

c!os :; técnic&s a fin de imprimir y resolver las gréficas nece

sarias en auxilio de les investigaciones quP aplican todas las 

disciplinas de la Criminalistica". (39) 

f) HechoE de Tránsito Terrestre: "Aplica los conocimien-

tos 1 métorios y técnicas 1 a fin de investir.ar los fenómenos, -

formes, orígenes y manifestaciones en atropellamientos, coli-

aiones entre ~os o más vehiculos, volcaduras, proyecciones so

bre objetos fijos y caidas de p&rsonas producidas por vehícu

los automotores". (40) 

g) Los Sistemas <ie Icentificaci6n: "Ar:ica los conocimie!! 

tos, métodos y técnicas 1 a fin rle identificar inequívocRmcmte_ 

a personas vivas o muertas, putrefectas, c!escornsdas o ~ueme-

das".(41) 

b) Las Tl!cnicas Forenses de Laboratorio: "Aplica los co-

nocimientos 1 ml!tocios, técnicas de las ciencias naturales 1 r,ui

mica, Física y Biolo¡;ia, a fin de reeliZAr les análisis y man_!l 

jo prorio de instrumental cienti!'ico 1 pare ié entificnr y comp.!!_ 

rar las evidencies materiales asocicces e hrchos presuntamente 

uelictuosos".(42) 

I.es anteriores definiciones fuer6n aporte.das por Don JU-

VEHTIFO 1:0!\lIE.L SOSA, eminente criminalista o.exicano, 

!::11 resumen: la CriminP.lístics en su esrecto teórico es lo 

que se denomin~ ciencia y la Crimin6listice en su aspecto prá~ 
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tico, es la técnica aplicada, y para la obtenci6n del éxito en 

la investigaci6n criuinal, es imprescindible aplicar la Crimi

nalistica en sus doa aspectos al mismo tiempo, ésto es, una -

Criminolistica Te6rico-Práctica. 
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b).- La Criminalistica de CB111po. 

La Criminalistica como Ciencia se inteera de diversas di! 

ciplinas científicas que albergan en su seno una gBllla de cono

cimientos que orgullosamente posee, no obstante, de entre 

ellas, óestsca una discipline por su aplicaci6n general y eno~ 

me trascendencia que tiene en le investigaci6n criminal, a gr! 

do tel, que es la espina dorsal de esta ciencia sobre la que -

descsnzs el éxito o fracaso de la impertición de juzticia, y -

esta clisciplina se denomine Criminelisticn de Campo. 

La Criminslisticn de Campo, tiene apliceci6n general en -

virtud de que se utilizan todas sus técnicas de investigación_ 

sobre cualquier tipo de hecho a estudio y que reviste ceracte

risticas de constituir un delito tipificado y sancionado por -

las leyes penales. 

Para la mejor comprensión de este apartado, es imprescin

dible definir los siguientes términos: Hecho, Hechos Jurídicos 

y Lugar de los Hechos. 

Hecho.- Tiene diversos sinónimos, entre los que se utili

zan más comunmente tenemos los siguientes: ecci6n, suceso, --

evento, situaci6n, acontecimiento, etc., y se puede definir en 

términos generales como el acto u omisión o ambos, realizados_ 

y consumados por la mano del hombre y los provocados por fenó

menos naturales. 

Hecho Jurídico.- P~re J:on ERNESTO GUTIERREZ: Y GONZAJ·EZ,

hechos juridicos• ••• son todes las conductas humanas o ciertos 
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fen6menos de la naturaleza, que el Derecho considera para atri 

huirles consecuencias jurídicas". (43) 

Lugar de los Hechos.- Tambi~n se le ha denominado en el -

ámbito criminalístico con las siguientes ascepciones, que aun

que ln terminologia es distinta, comprende la misma situsci6n_ 

y así tenemos, que se le ha nombrado Lugar del Suceso, Teatro_ 

del Crimen, Escenario del Delito, Sitio del Acontecimiento, ea 

tre otras. Una vez hecha la sclarsci6n anterior, podemos defi

nir al lugar de los hechos, como el sitio en donde ha tenido -

lugar un acontecimiento derivado de la conducta humana y/o fe

nómeno natural, que tiene elementos que hacen presumir la exi~ 

tencia de un ~elite tipificFdo y sancionado por las leyes pen~ 

les. 

La Criminalistics de Campo, es la primera discipline ciea 

tífica que se aplica de inmediato sobre el lugar de los hechos 

por tanto, la Criminalística de Campo es la piedra medular do!! 

d~ se apoya y sostiene la eficacia de la finalidad que se ple!! 

tes la Ciencia Criminiüíf.tice y consta ele las siguientes técni 

ces: 

1.- Protecci6n del Lugar de los Hechos¡ 

2.- Observ&ci6n del Lur,er de los Hechos¡ 

),- Fijación del Lugar de los Hechos¡ 

a) Fotografía Forense. 

b) Descripci6n escrita. 

e) Plenimetris 
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d)Moldeado. 

4.- La Colección y embalaje de indicios del Iu~ar de los_ 

Hechos. 

5.- El su1 .. inistro de inr'.icios al laboretorio püra su est!!_ 

dio. 

1.- Protección del Lugar de los Hechos: 

Al instante <!€ tenerse conocimiento de un hecho que puede 

constituir un delito, lo prim•ro que se ciebe realizar es prot.!!_ 

ger a la brevedad posible el lufar üe los hechos, con la fina

lidad de conservarlo en las condiciones en ~ue fue dejado por_ 

el autor o autores del suceso y lograr con ello que los obje-

tos, peraonns, evidencias materiales o in\!icios oue se e:ncuen

tran en ese lugar, permanezcan en el estado oriF,inal en que -

las dej6 el delincuente al cometer el ilícito penal y evitar -

con ello, que se destruyPn, borren y desvanescan o dosRpares-

can !'Or personas ajenas a la investirr.ci6n ~ril!Jinel. Fsto, ti.!:_ 

n.€ eran in.portancia, en r~zén, c:e c;ue al me:.: en to en ~UE: se es

t{· cometiendo un J,echo que consti tu;ve un delito, "ipso-i'ecto", 

existe un intercambio oe evidencias físicas o inc:icios que pu.!!_ 

<len ser huellas, i~estros, ohjetoE.., señales, me_ terial es o humn

nos, los cuales ¡;:uardan celosa'llente la verdad ríe los hechos, -

mismos que demuestran la presencia y participaci6n en la con-

d~cta delictiva, de une rletermin3da persona o personas, denomi 

nat"as presunto autor o autores éel cielito. 

Así también fué concebit:o por el fr. l!Al\i-!:.. GROSS, &l afi:r, 
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mar: "Si la inspecci6n ha de aer útil, es imprescinilible que -

todoa los objetos importantes o no que figuren en el lur.er del 

crimen, permanezcnn intrctas, sin que por nincuns causa se les 

cambie de posición". (44) 

Terr.bién es importante ~ue el ór¡;;ano investigador al tener 

conocimiento de 1.n hecho que puede constituir un delito, de -

irnued.iato debe trasli.c:arse 81 l"E'ªr del suceso 1 en virtud, do_ 

que al¡::unas evidencia~ msterioles o inrlicios co1.:o huellas, ra,! 

tros, sangre, seli va, etc., tienuen e. borre.rse al !'BSO Cel 

tiempo y Qessrarecen con parte de la vercad que r,uardaban y si 

ésto i;uceae, se entorpec~ria de manera fatal, le investigación 

Crimin"Hstice, Y" que to¿o indicio o evidencia 10ate:rial por -

insitnilicante que perezca puecle ser lu clo:ve pfra decifror lo 

c;_ue en realidad suoe.,ió, y asi lo serialó el Dr. HANNG ~RCSS al 

afirmar: "el más leve detalle, lo que más baladi parece, suele 

ser en ocaciones la clave que nos conduce o la averie;uación de 

la verdad", (45) 

Esta protecci6n del lugar de los hechos, se debe realizar 

<lo= acuerdo a las características y cóimenciones <~ue tiene el -

escenerio del suceso, así como ele acuerdo a las particularirla

ces C:cl ,;upuesto delito .:e ~ue se trnta y en base a las necesi 

dades que se consideren pertinentes para un mejor y adecuarlo -

estudio de las evidencia~ m&teriales o ina.icios. 

A continuación se inoica, cuPles son las formas m~s comu

nes ele protcg&r el lu;:er c1e los hechos. 
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1.- Acudir de inmediato al lugar de loa hechos~ ordenar_ 

lo necesario para impedir el acceso al Teatro del Crimen de c~ 

riosoa y de todo tipo de persones ajenos a la investigaci6n de 

los delitos. 

2.- Ho mover ni tocar los objetos o victimes relacionedos 

con el suceso, hasta en tsnto no haye sido observa<lo por el -

agente investigador y peritos. 

3 .- Si se treta de un lUEtr abierto, se •'ehe acor<loner la 

zona, de acuerdo al criterio del 6rgeno investigador y/o Crimi 

naliEtas. 

4.- Si es un lugar cerraco, se deben sellar puertas y ven 

tanEB sl efecto. 

;.- Y toda• aquellas formas de prote¡;er el lugor de los -

hechos que indique el 6rgano investigador, Criminalistas y pe

ritos y que consiaeren pertinentes al caso concreto. 

2.- Observaci6n del Lugar de loe Hechoa: 

Tanto el 6r¡i;ano investi<;ador como los Griminolístas y P! 

ritos deben observar el sitio del acontecimiento y este oLse!: 

veci6n debe ser de lo general a lo particular, bsto es, de m! 

nere deñuctive. 

En la obs&rvaci6n se deben utilizar los siguientes senti

dos del cuerpo humano, en orden de importancia1 la vista, el -

olfato, el oido y en óltima instancia el sentido ~el tacto a -

efecto de buscar y de<,cubrir evidencias materiales o indicios_ 

objetos y victimas que se encuentren estrechamente relaciona•• 
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dos con el lugar del suceso, y lograr con ello su ubicsci6n, -

conservaci6n, levantamiento y embsleje 1 pera suministrarlos a_ 

los laboratorios de Criminelística y se proceda e ~u estudio,

y obtener le verdad que encierran. 

·En general, la observaci6n tiene como finalidad el repro

ducir en le mente del Criminalista un retrato del lugar de los 

hechos, raro estructurar una idea primaria de lo que en ese si 

.:io sucedi6 y no perder tiempo en trasladarse a ceda momento -

al Teatro del Crimen para recebar informsci6n. 

3.- Fijaci6n del Lugar de los Hechos: 

Es punto clave de le investigaci6n criminal, el fijar de_ 

talle.ce.mente el luFar de los hechos, a fin de tener una visi6n 

estática, general y al alcance de la mano, asi como desde di-

versos puntos de vista, del estado que guarra el escenario del 

celito y poder en determinado momento reconstruirlo sin necea! 

dad de trsslsdsrse físicamente e dicho luc:sr pare ampliar la -

investic:aci6n. 

Esta fijEci6n eel lu¡ar de los hechos, estuvo contemplada 

r.esde siempre por el ilustre f·r. HA?INS GROLS, quien señal6: -

" ••• entre el sumario en un& nueva fase 1 cual es la de consie-

nar ¡ior e&cri to 1 o lo que es lo mismo, transcribir s los auto

res los resultados obteni~.os". (46) 

"Deberá rrocedcrse metóciicanente, pasando O.e lo particu-

lnr a lo general, i (sic) evitsndo repeticiones, que solo pue

den llevar la confusión al ánimo del que lee". (4?) 
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Las formas de fiJar el lugar de los hechos son las si---

guientes: 

a) Fotografía Forense. 

b) Descripación Escrita. 

c) Planimetría. 

d) Moldeado. 

a) Fotografía Forense: 

Consiste en utilizar las t6cnicas más avanzadas de la Fo

togratia a fin de fijar por medio de placas fotográficas el e~ 

cenario del delito y captar por medio de la lente fotográfica_ 

aquellas evidencias físicas o indicios que pueden pasar desa-

percibidas a la visión humana y si bien es cierto pueden ser -

insignificantes, tambi6n es cierto que pueden ser de vital im

portancia si se les estudia y analiza con paciencia y cientif! 

cemente a efecto de que generosamente nos proporcionen la ver

dad que encierran. 

Las principales t6cnicas fotográficas son: 

I.- Fotografía de Vistas Generales; 

II.- Fotografía de Vistas Medias; 

III.- Fo~ografia de Acercamientos¡ 

IV.- Fotogratís de Grandes Acercamientos. 

I.- Fotografía de Vistas Generales: 

Se toma una pleca fotográfica en donde la impresión abar

que todo el lugar de los hechos. 

II.- Fotografía de Vistas Medias: 



?8 
Se imprime una placa fotogr!i'ica del eacenario del auce--

ao, desde diferentes &ngulos y posiciones dirigidas al punto -

central del hecho presuntamente delictuoso y evidencias mate-

rieles o indicios que tengan relaci6n con lo principal, a sa-

ber: objetos, víctimas, rastros, huelles, sangre, saliva , etc 

III.- Fotografía de Acercamientos: 

Se enfoca la lente fotográfica e imprimen las placas res

pectivas en torno y directamente sobre la evidencia fisica co

mo son, los objetos, victimas, e indicios (huellas, rastros, -

sangre, saliva, prendas de vestir, vestigios hWllanos, etc.) 

IV.- Fotografía de Grandes Acercamientos: 

Se imprimen placea fotográficas de aquellos indicios o -

evidencies fisices, objetos, victimes, a fin de captar a gran_ 

escala, e6n aquellos indicios por muy insignificantes que pa~ 

rezcan (micro-evidencias), siempre buscando la verdad de los • 

hecboa que guardan y prestos a proporcionar si se les "interX'!l. 

ga" adecuadamente. 

La Fotografia Forense es importante en la Investigación -

de los delitos, dado que si se aplica como lo ordenen los c&n2 

nea de le t~cnice fotográfica, en forme ordenada y atendiendo_ 

e les exigencias propias de cede caso concreto e estudio, por_ 

si soles les plecas fotográficas deacribir&n detelladB11ente el 

lugar de los hechos, e grado tal, de que si son observados por 

persones ajenas a la investigación y que no hayan estado pre~ 

sentes en el momento de imprimirles, percibiran con acierto y_ 
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detalle toda la informaci6n gue las fotografías brindan genero 

samente y pueden elaborar en au mente un retrato del lugar del 

acontecimiento. 

I~a peritos fotográficos deben intervenir con la impre--

sión de aus placas, antes gue cualquier otra persona, porgue -

asi captarán y fijarán fotográticemente el estado original del 

lugar de los hechos, así como la evidencia material o indicios 

relacionados con el mismo. 

b) Discripción Escrita: 

Como au nombre lo indica, consiste en consignar por medio 

de la escritura todas y cada una de las características gener! 

les y particulares que tiene el lugar de los hechos, así como_ 

de los objetos, evidencias físicas o indicios y víctimas que -

mantengan relaci6n directa con el escenario. 

Esta Descripci6n Escrita reviste los siguientes procedi-

mientos tbcnicoe: 

I.- Se debe describir el lugar de los hechos, partiendo -

de lo general a lo particular, ~ato es, se debe detallar el ª! 

pecto general gue tiene el lugar del suceso cuando as! sea po

sible efectuarlo y con ello especificar el estado físico que -

guarda, la ubicaci6n y elementos materiales de que está consti 

tuido. 

II.- La descripción del lugar de los hechos debe de ser -

minuciosa, tanto en el aspecto general como particular, teniea 

do como principal particularidad el ser clara, precisa, senci-
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lla (sin palabras rebuscadas), directa y 16gica para su com-~ 

prensi6n y pueda ser entendida por cualquier persona que proC.!!, 

da a su lectura. 

c) Planimetría: 

La Planimetría reviste dos aspectos: 

I.- Croquis. 

II.- Plano. 

I.- Croquis.- "croquis. m, Disefio, Dibujo, ligero, tan--

teo, Sin6n: boceto, bosquejoª,(llf;l) 

Aai tenemos gue el compl..amento de la deecripci6n escrita_ 

lo constituye UD croquis del lugar de loe hechos, mismo gue c2 

mo lo indica la definici6n dada, consiste en un dibujo a sim-

ple vista del escenario del suceso y parte de lo general a lo_ 

particular a efecto de ubicar por separado la existencia, y P2 

sici6n de todos los objetos, indicios y victimas que tengan r.!!. 

laci6n directa con los hechos a investigaci6n. 

El Croquis debe realizarse a escala y señalanco los pUD-

tos car<iinales para dar una orientaci6n del sitio, las medidas 

deben ser exáctas y en ellas se describirá todo lo relacionado 

al lugar de loa hechos, como son visa de acceso, dimensiones,_ 

ubicaci6n de ob~etoa, victima, etc; relacionados con el hecho_ 

presUDtS11ente delictuoso a estudio. 

II.- Plano.- Posterior al simple croquis, toca ahora rea

lizar UD plano a escala del lugar de los hechos, 

Plano.- 11Representaci6n gráfica en una superficie y me---
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diente procedimientos tácnicoe, de un terreno o de la planta -

de UD campamento, plaza, etc." (~9) 

Como queda claro con la anterior definici6n el plano es -

muy superior a un simple croquis, debe ofrecer UD esquema a e,!!. 

cala y sobre medidas con un grado mrucimo de exactitud, sin que 

se abunde en detalles que desvirtuen y entorpezcan la finali-

dad perseguida de dar un panorama general del lugar de los he

chos. 

El plano que más se utiliza en la investigación crimina~ 

lística es el que se denomina Plano de Kenyere y en ál se esp!_ 

cifica el lugar de loe hechos y ee aplica en lugares cerrados, 

indicando el suelo, muros y techos abatidos, se realiza a esc!!. 

la, señalando que tipo de escale se utilizó y puntos cardina~ 

lee, anotando la ubicaci6n de las cAmerae fotográficas al me-

mento en que se illprimieron lee placas respectivas y utilizan

do simbología para identificar objetos y personas as! como loe 

indicios. 

d) Moldeado: 

Cuando en el lugar del suceso existen superficies blandas 

como lodo, arene, tierra suelta, nieve, etc., las cueles con~ 

tengan huelles de personas, animales u objetos que están visi

bles y sean de importancia para le investigación Criminelieti

ce, será necesario aplicar sobre eses huellas les Tácnicee del 

Moldeado e efecto de levantarlas por medio de un molde y pro-

porcionarlo el laboratorio de Criminelistice pera su análisis_ 
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y estudio comparativo con otras huellas o moldes y lograr su -

identi1'icsci6n. 

4.- La Colecci6n y Embalaje de indicios del lugar de los_ 

Hechos. 

Una vez que se ha fijado el lugar de los hechos en las di 

ferentes técnicas que existen, se procede a realizar una revi

sión, análisis, selección y colección de indicios y embalarlos 

debidamente, así como etiquetarlos para su individualización. 

Es precisamente es este momento cuando tiene lugar ls in

tervenci6n de los peritos en Criminaliatics s efecto de que ª! 

leccionen indicios o material significativo como evidencia que 

tenga relación directa con los hechos s investigación, proce-

diéndose a coleccionarlos, así como a su embalaje y etiqueta-

do. 

Se coleccionan únicamente aquellos indicos o evidencias_ 

fisicss que tengan relsci6n directa con los hechos presuntsmea 

te delictuosos y proporcionen o aporten elementos de vital i! 

portancis para lograr el objetivo y finalidad de ls Criminsli! 

tics, misma que se resume en determinar si el hecho a investi

gsci6n es un delito, o no constituye tal y de esta forma auxi

liar en forma expedita y verua·:era a las instituciones encarg! 

qas de ls Administración de Justicia Penal en México. 

La Colección de indicios se debe efectuar con mucho cuid! 

do y delicadeza, a fin de no alterar o destruir el estado ori

ginal en gue los dejó el autor del hecho presuntamente delic--
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tuoeo, utilizando el equipo necesario y la t~cnice de colec--

ci6n de objetos aplicable a cada tipo de indicio de que se tr~ 

te, pero siempre utilizando guantes de hule o polietileno y l! 

ventando los objetos por los bordes, orillas o cantos para no_ 

destruir o alterar las huellas que presenten. 

El Embalaje y Etiquetado de indicios se lleva a cabo, a-

tendiendo a las carecter1sticas y constituci6n f1sice de los -

objetos que serlm sometidos a estudio de laboratorio. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el vocablo ~ 

balaje significa: "Caja o cubierta con que se resguardan loa -

objetos que han de traneportaree•.(~O) 

De acuerdo a la de!inici6n proporcionada, tenemos que la_ 

acci6n de embalaje de indicios, es el seto por medio del cual_ 

utilizando recipientes, cajas y otros materiales acondiciona-

dos al efecto, se guardan, protejan, inllovilizan y conserTan -

los indicios o evidencias físicas coleccionadas a fin de evi~ 

tar su elteraci6n, destrucción o contaminación, mantenibndolos 

con ello en su estado original en que fueron dejados al consu

marse el hecho sujeto a investigación. 

5.- Bl suministro de indicios al laboratorio pera eu ee't!! 

d~: 

Como opereci6n final de loe peritos en le Criminel1etice_ 

de Campo, tenemos le de etiquetar los objetos coleccionados 

con el objeto de evitar confusiones e individualizarlos debid! 

mente de acuerdo a le importancia que tienen y a les carater1~ 
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ticae propias de su naturaleza y constituci6n física. 

En la etiqueta asignada a cada objeto, se especificar6n -

loe datos indispensables de cada indicio, como eon1 

a) N<unero de Averiguaci6n Previa de que se trate; 

b) Lugar de loe hechos donde fué coleccionado; 

c) Tipo de indicio de que ee trata y caracterietioaa que_ 

presenta; 

d) Lugar preciso donde fué ubicado y coleccionado; 

e) Técnica de anAlieie a que debe ser sometido y Iaborat~ 

rio de Criminalística a donde debe dirigirse, así como; 

t) Fecha, nombre y firma del perito en Criminalietica 

que lo descubri6. 

Una vez etiquetaáo debidamente cada indicio coleccionado, 

se euminietra al Laboratorio de Criminalística que corresponda 

para su an!lisis y estudio respectivo. 
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c).- Laboratorio de Criminalistica. 

Como ya se especific6 en el apartado que antecede, una 

vez que los peritos en Criminalistica de Campo han cumplido su 

funci6n de localizar, recojer y embalar cuidadosamente toda la 

evidencia física o indicios que se encontraron en el lugar de_ 

los hechos sujetos s investigaci6n, se proceae de inmediato a_ 

trasladarlos para su estudio y análisis científico al laborat2 

rio de Criminalistica que corresponda. 

En los Laboratorios de Criminalística, se somete a la evi 

dencis física o ihdicios, a un estudio y análisis científico -

utilizando para ello el método científico exrerimental a efec

to de determinar las características propias de su naturaleza_ 

y las alteraciones externas que haya sufrido, asi como estsbl! 

cer el tipo de relaci6n que mantienen con los hechos presunta

mente delictuosos. El resultado de ese análisis científico se_ 

transcribe en el dictamen que rinden los peritos en Crimina--

listics que intervinieron de acuerdo a su especialidad, 

Para que un Laboratorio se precie de portar el calificati 

vo o nombre de Laboratorio de CriminsliEtica, es menester que_ 

reune los siguientes requisitos: 

1.- El Laboratorio de Criminalistica, debe contar con in! 

tslaciones de estructura amplia y acorde a las funciones que -

en dicho lugar se desempeña, ésto es, su área de espacio, debe 

de estar diseñada adecuadamente y distribuida en forma precisa 

para albergar en su interior todas y cada una de las secciones 
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de laboratorio que sean necesarias. 

2.- El Laboratorio de Criminalistice debe poseer el ins-

trumental de práctica de laboratorio indispensable y actusliz~ 

do de acuerdo a los constantes avances cientif icos y tecnol6gi 

cos de ls era moderna y también debe ser seleccionado minucio

samente, a fin de que sirva para la funci6n que motivó su ad-

quisición. 

3.- El Laboratorio de Criminalistica, debe estar a cargo_ 

de equipo humano capacitado científicamente en las diversas á

reas del saber y tener principalmente, amplie experiencia en -

lo relativo a le Ciencia Criminslistics, tanto te6ricsmente c2 

mo en forma práctica¡ asi también, debe contar con el personal 

de mantenimiento necesario pare mantener el laboratorio en óp

timas condiciones de funcionalidad, e saber: 

EQUIPO HLMANO: 

s) PERSONAL PREPARADO Y CAPACITADO CIENTIFICAMENTE.- Este 

equipo humano, se integre por personas que deben poseer titulo 

s nivel licenciatura respecto de alguna rema del conocimiento_ 

humano y amplie experiencia práctica en le misma, aei también_ 

debe estar capacitado cientificsmente, tanto en el aspecto te§. 

rico como práctico de todo lo relacionado con la Ciencia Crim! 

nalistics. Vgr. Físicos, Químicos, Biológicos, etc. 

b) PERSONAL PliliPARADO Y CAPACITADO TEONICAMENTE.- Este ti 

po de personal es aquél que integran persones que aún cuando -

no posean un titulo en alguna área del saber humano, si tienen 
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amplia experiencia práctica en la técnica, arte u oficio que -

desempeñan y de igual fol'lla deben estar capacitados te6ric11111e!!_ 

te y en forma práctica sobre todo lo relacionado a la Ciencia_ 

Criminalistica, además en las funciones que desempeñan no es -

indispensable tener titulo de licenciatura, a saber: dactilos

copistas, fot6gratcs, grat6ecopos, peritos en Criminalietica -

de Campo, etc. 

Lo anteriormente señalado, es una unificsci6n de diversos 

criterios sostenidos por estudiosos en la materia, lo mismo s~ 

cede en cuanto a laa secciones que debe tener el laboratorio 

de Criminalistica y a6n cuando existen diversas opiniones al -

respecto, en este apartado trataremos de comprender laa mas -

importantes o necesarias. 

Como ae indico, para que un laboratorio porte con digni-

dad le denominaci6n de Laboratorio de Criminelistica, debe es

tar integrado de las siguiente• aeccionea: 

1.- SECCIOli DE CRit-iINALIS'l'ICA DE CAMPO. 

2.- 8ECCioti DE EALISTICA FOflENSE. 

3.- SECCION DE UOCUMENTOSCOFIA. 

4.- SECCION DE DACTII.OBCOPIA, 

5.- SECCION DE EXFLOSIVOS E INCENDIOS, 

6.- SECOION DE FOTOGRAPIA FORENSE, 

7.- BECCION DJ,; HECHOS LE 'l'll.\NSITO TERR]STRE, 

8.- 8ECCION DE SISTJ;%o:AB DE IDENnFICAOION. 

9.- SECOION DE TECNIOAS FORENSES DE LABORATORIO. 
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1.- SECOION DE ORININALISTIOA DE OAMPO: 

Se integra de peritos en Criminalística de Oaapo, CD,711 

t'unci6n primordial consiste en localizar, recoger y embalar la 

evidencia física que se encontr6 en el lugar de los hechos a -

fin de canalizar esa evidencie e le secci6n del Laboratorio de 

Ori.minalistica que corresponda para su anAlisis cientitico. 

2.- SECO ION DE BALISTICA FORENSE: 

Se integra de peritos en balística forense, cuya runci6n_ 

primordial consiste en estudiar, analizar y resolver todo tipo 

de problemas relacionados con armas de :f'uego, en lo relativo a 

la balistica interior, baliatica exterior y balística de erec

tos. 

3 .- SECOIGN l'E DOCUMENTOSCOPIA r 

Se integra de peritos en documentoscop!a, cuya funci6n 

primordial consiste en analizar y estudiar todo tipo de docu-

mentos que se someten a su conocimiento, a fin de determinar 

su autenticidad y origen grAtico, con objeto de resolver loe -

problemas de rslsificsci6n de documentos mediante el estudio -

c011parativo de escrituras cursivas o de imitación tipo~r~fica_ 

o de imprenta, escrituras mecanografiadas y de imprenta, etc. 

4.- SECO ION DE DACTIL-OSCOHA: 

Se integra de peritos en dactiloscopia, cuya runci6n pri

mordial consiste en realizar estudioa comparativos de huellas_ 

dactilares problema contra otras consideradas como testi~o, ya 

sean fragmentos o dactilogramas completos y que fueron locali-
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zadas, reveladas y levantadas del lugar de los hechos sujetos_ 

• investigaci6n. 

5 .- SECCION DE EXPLOSIVOS E INCENDIOS: 

Se integra de peritos en explosivos e incendios cuya fun

ci6n primordial consiste en mantener actualizados sus conoci~· 

mientes en materia de explosivos y diversos tipos de incendio_ 

asi como localizar el cráter de una explosión y determinar las 

causas que lo originaron y consecuencias del siniestro, de i-

gusl forma se encarga de localizar el foco del incendio y de-

terminar las causes que lo originaron asi como consecuencias -

del siniestro. 

6.- SEGCION DE FOTOGRAFIA ~ORENSE: 

Se integra de peritos en fotografia forense, cuya función 

primordial consiste en fijar fotográficamente el lugar de loe_ 

hechos y todo el material eensible o indicios que se encuentre 

en dicho lugar. Asi también, fotografiar con precisi6n perao-

naa 1 oadáveree con fines identificativos como son: la superpo

sici6n foto-radiográfica cara-cráneo en cráneoe descarnados 

por putrefacción o incineración de los planos blandos asi como 

en la superposición de pabellones auriculares. Actualmente ti! 

ne gran auge en el ámbito Criminalistico la macrofotogratia y_ 

la microfotografia. 

7.- SECCION DE HF.CHCS DE THA!iSITO TERRESTRE: 

Se integra de peritos en Hechos de Tránsito Terrestre, Cli 

ya función primoridal consiste en investigar las causas que 
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originaron diversos tipos de colisi6n entre vehículos automot& 

res o contra objetos fijos, así como todo tipo de hechos de ~ 

trWisito como son volcaduras, atropellamientos, etc. 

8.- BECCION DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION1 

Be integra de peritos en sistemas de identificaci6n y en

globa en su seno gran parte de otras secciones Criminalísticas 

y tiene como principal funci6n la identificaci6n de personas -

vivas o cadáveres mediante todo sistema de identificaci6n con~ 

cida como lo es: La Dactiloscopia, Ls Antropometría, El Retra

to Hablado, T~cnica Odontolegal, etc. 

9.- BECCION DE TECIHCAS ~'ORENSES DE LABORATORIO 1 

En esta secci6n se comprenden todas aquellas t~cnioas fo

renses de laboratorio para el análisis y estudio científico de 

la evidencia física o material sensible significativo que se -

encontr6 en el lugar de los hechos sujeto• a investigaci6n y_ 

ae integra normalmente por los siguientes laboratorioa1 

a) Laboratorio QUímico. 

b) Laboratorio Físico. 

c) Laboratorio Biol6gico. 

d) Laboratorio Bioquímico. 

a) Laboratorio QUímico.- Se integra de peritos en química 

cuya funci6n priaordial consiste en efectuar el estudio analí

tico del material sensible no biol6gico, a fin de determinar -

sus propiedades químicas de que compone. 

b) Laboratorio Físico.- Se integra de peritos en física, 
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cuya funci6n primordial consiste en estudiar y análizar las C! 

racterísticas tísicas o constitución externa del material sen

cible o indicios que se encontraron en el lugar de los hechos_ 

sujetos a investigación. Actualm&nte tiene gran auge la Física 

Nuclear, en el ámbito Criminalístico. 

c) Laboratorio Biológico.- Se integra de peritos en biol2 

gía, cuya funci6n primordial consiste en el estudio y análisis 

de la materia orgánica, a fin de determinar sus característi-

cas orgánicas de que se integra. 

d) Laboratorio Bioquímico.- Se integra de peritos en bio

química, cuya funci6n primordial consiste en estudiar y análi

zar científicamente todo tipo de material sensible o indicios_ 

pertenecientes a la naturaleza biol6gica y características que 

presenta, así como el tipo de relación que mantiene con el lu

gar de los hechos sujetos a investigaci6n. 

Los Laboratorios de Criminalística fueron, son y serán la 

fuente donde brota el cúmulo de conocimientos científicos que_ 

dan la raz6n de existencia de la Ciencia Criminalística y la -

valid6z de sus principios científicos de aplicaci6n universal. 
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Definitivamente, la Ciencia Oriminalistica, tuvo, tiene y 

tendrá en el mundo que integran los peritos el s6lido pilar ~ 

donde ae levanta y aoatiene au raz6n de ser y existencia. 

As1 también lo concibi6 el Dr, Banns Gross en su precioso 

libro titulado "Manual del Juez de Instrucci6n como Sistema de 

Oriminalistica", en virtud de que, de la lectura del mismo, se 

destaca el apacionamiento con que bace referencia a la funci6n 

tan importante que desempeñan los peritos, en auxilio del juez 

en ls impartici6n de justicia, al aeñalar: "De gran utilidad -

es para el Juez el auxilio de los peritos, cuyos conocimientos 

t~cnicos en su respectiva especialidad podrAn aer de gran ;..~ 

portancia para el éxito de la investigaci6n sumarial." (51) 

Era tal la importancia que el Dr. Banns Groes atribuis a_ 

los peritos, que consideraba que su intervenci6n en la invest! 

gaci6n criminal y procedimiento penal seguido en contra de un_ 

presunto delincuente, debe ser de inmediato y as1 lo señal6 al 

indicar: 

"Reapecto al momento más oportuno para utilizar los serv! 

cios del perito, creemos que debe ser el más inmediato posible 

para no perder tiempo. Así bien, entendemos que debe ponerse -

al perito al corriente de las circunstancias que concurren en_ 

el becho, cose que generalmente se suele juzgar in6til, por ~ 

creer que al perito no le importa otra cosa que emitir dicta--
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men sobre el objeto que se le presenta, ••• " (52) 

No obstante que el Dr. Hanns Groas, siempre sostuvo que -

la utilización e intervención de los ;.eritos en la investiga-

ción de loa delitos, era "conditio sine qua non", sin la cual, 

nunca se obtendría éxito total y verdadero en un caso concreto 

y consecuentemente, no se impartirte una justicia penal real,_ 

la realidad de los hechos, rué que jamás se brindó la gran im

portancia que merecía el dictamen peiricial, ni se le dió la 

extensión apropiada, defecto, del cual aún en nuestros díes, -

adolecen las instituciones encargadas de administrar justicia_ 

penal y así lo comprendió éste célebre maestro sl afirmar: 

"Cumplenos ahors rectificar un error mui (sic) generalizado 

respecto al carácter del dictamen pericial, al cual no se da -

toda la extensión que merece." (53) 

Apesar de ello, el Dr. Hanna Groso, siempre pensó que el_ 

juez al impartir justicia, no sólo debe basarse en cuestiones_ 

jurídicas, sino que también debe norn:arae un criterio cientit! 

co con el auxilio de los peritos, que Ei bien es cierto, no --· 

siempre el dictamen pericial esclarece la verded de los hechos 

en forma total, si dan la pauta para ello y más aún, son la -

luz del conocimiento netamente científico que obtiene por me-

dio de los peritos, todo ello, lo reaumió al afirmar: "Pera n2_ 

sotroa, todos loe informes periciales son de la misma import8!!. 

cia, pues éste depende de le especialidad dr cada caao." 

"Por eso somos de opinión que el Juez no debe fiarse nun-
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ca en su propio saber, que por grande que sea ha de tener va-

cíoa 1 puesto que el hombre no puede ser omnisciente; i (sic) -

recomendamos a nuestros compañeros, que por sencillo que sea -

el asunto que estén llamados a resolver, acudan para mayor se

guridad el auxilio del peri to." (54) 

"Es evidente que en muchos casos este género de in.formes~ 

en nada ayudan el esclarecimiento de la verdad; pero no por -

eso se ha de desalentar el Juez, porque así como tras de las -

tinieblas de ls noche vienen les esplendentes claridades del -

sol, por igual modo, envuelto entre las obscuridades nebulosas 

de un proceso, surge la luz merced el m&e insignificante deta

lle." (55) 

Por último, el Dr. Hanns Groas, hizo referencia al si-.-

guiente tipo de peritos: 

a) Peritos ~édicoa Forenses 

b) Peritos del Mioroecopio1 

1.- Físicos 

2.- Químicos 

c) Peritos en Documentoscopie 

d) Peritos en Roconocimiento de Armas de Fuego (hoy peri-

tos en Balística) 

e) Peritos en Grafología 

.f) Peritos Fotográ.fos 

Entre loa mas renombrados. 

Visto lo anterior, la intervenci6n del perito en le im---
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partición de justicia penal, tiene uns trascendencia enorme en 

ls busquede de una administreci6n de justicie m's humanizada y 

verdadera. 

El Dr. Rsfsel ~:oreno González, es un eminente Criminalis

ta, en toda la extensión de ls pslsbrs y prueba de ello, es -

que ha dedicado gran parte de su vida y obras, a engrandecer e 

nuestra querida Ciencia Criminelistice, y concretamente a la -

delicada y valiosa funci6n que desempeñan los peritos en Crim! 

nalistica en auxilio de las Instituciones encargadas de impar

tir justicia penal, y precisamente en su obra denominada "Re-

.flexiones de un Criminalista", a liste respecto sei\ala: "Ahora_ 

bien, durante la búsqueda de la verdad técnica, el perito debe 

adoptar une actitud cientifica, que se caracteriza por ser in

quisitiva, objetiva, rigurosa, critica y probabilística." (56) 

"Inquisitiva, en cuanto que el perito debe ser tenaz bus

cador de le verdad técnica, entendi~ndose por tal verdad el C,2 

nocimiento de los hechos a que él puede llegar mediante le a-

pliceci6n de un procedimiento o instrumento dedo. Esta verdad_ 

técnica es une"verded real~ que posteriormente debe ser trans

formllda en •verdad legal" por el 6rgsno encer¡:ado de sdminis-

trer justicia." (5'7) 

"Objetiva, en cuanto que debe, con la mlíxime exactitud 

posible, observar escrupuloes~ente la realidad, y en cuanto a_ 

que debe someterse plena y fielmente a los datos de le mioma." 

(58) 
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"Rigurosa, en cuanto que debe avanzar en el curso de la i~ 

vestigación apoyAndose en datos perrecta e inequivocamente com 

probados, distinguiendo con precisión lo que es un dato cier-

to; lo que es una simple probabilidad y lo que es para hipóte

sis." (59) 

"Critica, en cuanto que debe siempre evaluar los procedi

mientos utilizados en su labor investigadora, los resultados -

obtenidos y las teorías rormuladas" (60) 

"Probabilistica, en cuanto que debe tener presente que t~ 

da teoría o conocimiento estúi sujetos al principio de reror

mabilidad." (61) 

As1 tambi&n, este conotado Criminalista destacó la impor

tancia que tienen los deberes que el perito en Criminal!stica_ 

debe cumplir, en el desempeño de su cometido 7 las plaamó en -

su Decálogo Pericial, a saber: 

Decálogo Pericial 

El Perito: 

1.- Será consciente de su capacidad tbcnica y científica. 

2.- Será mbtodico, claro y preciso en sus dictámenes. 

3.- Mantendrá actualizados sus conocimientos t&cnicos y -

cientíricos. 

4.- Colaborará ericazmente con las autoridades en el es~ 

clarecimiento de la verdad. 

5.- Dictaminará sobre cuestiones tbcnicas y cientíricas,_ 

sin emitir opiniones de carácter legal. 
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6.- Actuará con imparcialidad, acucidad, dedicaci6n y pr~ 

dencia. 

7.- Aplicará los métodos y lea técnicas de la investiga-

ci6n científica en la b6squeda de la verdad. 

B.- Fundará sus conclusiones sobre la verificaci6n de los 

hechos. 

9.- Escuchará y ponderará ecuánimemente, y con espíritu -

abierto, las observaciones técnicas que le formulen a 

su dictamen. 

10.- Se excusará de dictaminar solo por razones técnicaa..;. 

legales o éticae.(62) 

Ahora bien, cabe preguntarnos; lA qué persona se denomina 

perito?, ¿QUé es un dictamen pericial?, ¿QUé ea periciaí, lQué 

es pruebe?, lQué es medio de pruebe? y para ello diremos que: 

Perito.- Es toda persona que posee amplios conocimientos_ 

y ejerce cabal dominio sobre una ciencia, técnica, arte u ofi

cio del saber humano. 

Dictamen Pericial.- Es el resultado de la investigaci6n -

practicada por el perito, integrada por razonamientos cientif! 

coa, técnicos y 16gicos sobre un lugar, persona, objetos y ev,!. 

dencias físicas referentes a la materia en que se pide su in-

tervenci6n y que ae rinde ante el Ministerio Público o Juez P! 

nal que se lo requiri6. 

Pericia.- Ea la experiencia y habilidad que tiene una pe~ 

sona en una determinada ciencia, técnica, arte u oficio, 
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Prueba.- Es todo aquello que sirve para acreditar o de--

mostra:r, como lo es, "el dictamen del perito", "declaraciones_ 

de testigos", "el resultado de una inspecci6n judicial", "la -

confesión del acusado", etc. 

Medio de Prueba.- Son los instrumentos que sirven para o~ 

tener los elementos necesarios que, utilizándolos,·pueden lle

va:r a la conclusi6n de si un determinado hecho está o no prob! 

do. 

Una vez hechas las aclaraciones que anteceden, analizare

mos lo referente a la funci6n e intervenci6n de los peritos, -

en el procedimiento penal mexicano, y para ello se anotarán -

las actividaóes de los peritos desde el punto de vista crimin! 

listico y al término de cada párrado únic&mente se hará rete-

rencia de los a:rticulos del C6digo de .Procedimientos Penales -

pa:ra el Distrito Federal, aplicables a cada caso concreto. 

En principio, nuestra legislaci6n en materia penal, eleva 

a la categoría de medio de prueba al dictamen rendido por per! 

tos y no le da el valor que en realidad tiene, como lo es, "La 

prueba en si". A saber: Art. 135 C.P.P.D.F. 

Siempre que exista necesidad de conocer determinadas ca-

racteristicas propias de personas, objetos y evidencias fisi-

ces o indicios, conocimientos que tienen le denomineci6n de ª! 

peciales, se solicitará le intervenci6n de peritos en Crimina

listica o en determinada ciencia, técnica, arte u o:fiiciol' A -

saber: Art. 162 C.P.P.D.F 
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Los peritos intervienen en el proceso penal mexicano, a -

petición del Ministerio Público, Juez Penal y parte intereesds 

como lo es el ecuesdor y el acusado 

Pare la comprobación del cuerpo del delito y de la preell!! 

ta reeponesbilidad del autor o autores del ilícito penal en la 

etapa de integración de la averiguación previa, el Ministerio_ 

l'Úblico en su car6cter de Autoridad Investigadora, solicitar&_ 

la intervención de los peritos en Criminalistica, quienes ac-

tuaran de oficio, ya que est6n adscritos a la Procuraduría Ge

neral de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría Ge

neral de la Repáblica, según sea el tipo de delito que ee haya 

calificado, ya que de ésta forma, el Ministerio !'11blico, ten-

drá no sólo bases jurídicas, sino también bases científicas P! 

ra integrar la Averiguación Previa de los delitos y formular -

conclusionee más reales del ceso concreto e investigar. A se-

ber: Art. 96, Art. 99, Art. 100, Art. 102, Art. 180 y Art. -

181 C.P.P.D.F'. 

En le etapa del procedimiento penal y concretamente den-

tro de la Instrucción, el Juez Penal, solicitaré y nombrará P! 

ritos en Criminelistica e efecto de apreciar personalmente y -

de manera científica, los hechos de los cuales tiene conoci--

miento y que están sometido& e su jurisdicción y competencia,_ 

y en base a ello, normar sus procedimientos. Practica.mente ti! 

nen intervención directa, los peritos en la Inspección Juai--

cial y en la Reconstrucción de Hechos. A saber: Art. 139, Art. 
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140, Art, 141, Art. 142, Art. 143, Art, 144, Art, 1~5, Art, 

146, Art. 147, lrt. 148, Art. 149, Art. 150, Art. 151, Art. 

164 y Art, 180 C,P,P,D,F. 
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tas partes en el procedimiento penal (acusado y acusador) 

podrán nombrar 2 o más peritos, no obstante ello, cuando exis

ta expresa urgencia o el asunto no sea de gran importancia, 

bastará con un solo perito nombrado, A saber: Art. 163. 

C.~.F.t,F. 

Una vez nombrados los peritos por les partes, se les hará 

llegar su nombramiento por medio del juez penal y se les pro-

porcionaran todos los datos e informaci6n neceoaria sobre la_ 

situaci6n a la que emitirán su opini6n científica. a saber: -

Art 164 C,P,P,D,F, 

Los peritos que nombran las partes, deberAn tener título_ 

oficial en la ciencia, tbcnica, arte u oficio que deaempe~en,_ 

siempre y cuando tengan reconocimiento oficial o reglamenta--

ci6n legal y en caso contrario, se nombrar·án por parte del 

juez penal personas prácticas. A saber: Art, 171 y Art, 172 

C.P.P.D,F, 

Una vez que los peritos nombrados y que se hayan ac6ptado 

por reunir los requisitos antes indicados y batos a su vez ha

yan aceptado el cargo que se les confiere, tiene la obligaci6n 

de presentarse ente el juez nenel y protestar legalmente el 

buen desempeño de la funci6n que les haya sido encomendada, en 

casos urgentes, la protesta la rendirán al instante de rendir_ 
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su dictamen o ra~ificsrlo y la protesta de conducirse con ver

dad, eerá en el siguiente eentido1 lPROTESTA USTED, BAJO SU P! 

LABRA DE HONOR Y EN NOl'.BRE DE LA LEY, DECLARAR CON VERDAD EN -

LAS DILIGENCIAS EN QUE VA INTERVENIR?, y una vez que el perito 

baya contestado en sentido afirmativo, ee le hará saber que ª! 

rá sancionado severamente por la ley en caso de falso testimo

nio. De igual forma, el juez penal, señalará al perito el tie! 

po en que deberá desempeñar la funci6n encomendada y rendir su 

dictamen al respecto y que en caso de no hacerlo, se le apere! 

birá para ello, ai a6n así, hay desacato al mandato oficial, -

eerá procesado por el tipo de delito en que baya incurrido y -

que señale el C6digo Penal para eeoe casos, A saber: Art, 33._ 

Art. 168 1 Art, 169 y Art. 280 C.P,F.D.F. 

El juez penal, tiene el arbitrio de asistir o n6, al rec2 

nacimiento que hagan loa peritos, de personas, objetos y evi-

dencias materiales o indicios. A eaber1 Art, 176 C.P.P.D.F, 

Loa peritos nombrados, que hayan aceptado y protestado l! 

galmente el buen desempeño del cargo que les ha sido conferi-

do, practicarán en su cometido, todas aquellas operaciones, a~ 

tividades y experiencias que les dicte la ciencia, tbcnica, a;;: 

te u oficio que desempeñan normalmente y una vez concluida esa 

función, rendirán eu dictamen expresando los hechos y circuns

tancias en que fundamenten científicamente su dictamen presen

tado ante el juez por escrito y lo ratificarán en una diligen

cia eapecial cuando esca dictámenes hayan sido objetados de ~ 
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falsedad y a criterio del juez penal si asi lo estima pertinea 

te. A saber: Art. 175 y Art. 177 c.P.P.D.F. 

Asi también, cuando el juez penal lo eres conveniente, e! 

taré a los peritos para que comparezcan en diligencia especial 

y se le pondré al tanto del proceso penal se!>tJido ante él o de 

parte correspondiente y si lo considera necesario el juez, fo~ 

mularé diversas preguntes el perito, por escrito o de palabra, 

sin eser en algún tipo de sugesti6n y con los datos que obten

ga hará constarlos en el acta de le diligencia y como es 16gi

co, siempre serán preferidos los peritos que hablen espafiol. A 

saber: Art. 173, Art. 174 y Art. 182 del c.P.P.D.F. 

Cuando los peritos nombrados mantengan un criterio diYer

so en su dictamen, respecto de una misma situaci6n, el juez P! 

nal los citaré e uns junta de peritos en le que discutirán lo• 

puntos controvertidos y si a6.n asi man,ienen posturas distin-

tss y discreparan en sus dictAmenes, el juez procederé a nom-

brar un perito tercero en discordia, y todo ello se haré cons

tar en el acta respective, A saber: Art. 170 y Art. 178. del -

C.P.P.D.F. 

Antes de cerrar el presente apartado, se debe resaltar le 

vital importancia que tiene el perito y su dictamen pericial -

en el seno de la ciencia Criminelistica y consecuentemente, c2 

mo auxiliar de las Instituciones encargadas de impertir justi

cie penal, en base e los razonamientos que se formularon en el 

sigui1111te sentido: 
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1.- Perito.- Es el vocablo que utiliza nuestra legisle---

oi6n penal, pare designar e toda aquella persone que posee .. -

plioe conocimientos y experiencia en une determinada ciencia,_ 

arte, t6cnica u oficio. 

2.- No todo perito, tiene el privilegio y honor de ser -

considerado un perito en Criminalietica. 

3.- Perito en Criminelistica.- Ea toda persone que posee_ 

amplios conocimientos y experiencia en una determinada ciencia 

t6cnica 1 arte u oficio y avoca esos conocimientos y experien-

cia al estudio de ciertas personas, animales, objetos y evide~ 

cias fisicas o indicios que tienen relaci6n directa con hechos 

presuntamente delictuoaos que son de le competencia de les In! 

tituciones encargadas de administrar e impartir justicie penal 

e efecto de eporterlea razonamientos y conocimientos cient1fi

cos sobre c6mo sucedier6n esos becboa y de este forme brindar

les un auxilio generoso en el cumplimiento de ese noble y del! 

cede funci6n. 

4.- El perito que aplica sus conocimientos y experiencia_ 

que posee, en le investigaci6n de loa hechos presuntamente de

lictuoeos a efecto de determinar c6mo sucedieron, es lo que se 

denomine un Criminellete. 

5.- El dict&11en pericial es la culmineci6n y raz6n de ser 

de este maravillosa ciencia denominada Criminalistica. 

6.- For tanto, al hablarse en le legisleci6n mexicana de_ 

peritos, dictamen pericial y pruebe pericial, se está hablando 
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sin lugar a dudas de la ciencia Criminalistica. 

d.2.- Principios básicos de la Criminalistica. 

Como toda ciencia, la Criminslistica con base al cdmulo -

de conocimientos y experiencias adquiridas durante su joYen P! 

ro truotitera existencia, ha formulado principios científicos_ 

de aplicación universal. 

Esos principios cientiticoe y básicos, constituyen la es

pina dorsal de la ciencia Criminalistica y en tárminos genera

les son cuatro principios b&sicoe, a6n cuando ceda estudioso 

en la materia de acuerdo a su profesión o experiencia aporta -

algo novedoso al respecto. 

Para profundizar en el estudio de los principios blsicos_ 

de la Criminalistioe y co•o ha sucedido a lo largo del presen

te traba~o, iniciaremos con el pensSJ1iento del ilustre Dr. 

!Jlis Rafael Moreno González, quien señala: "Loa cuatro princi

pios que hace~ válido el mátodo que aplica le Criminalistica -

para resolver los proble•aa que se le plantean con relación •

casos concretos y particulares, son los siguientes: 

a) Principio de Intercambio; b) Principio de Correspondes. 

cia de características; c) Principio de Reconstrucción de ten~ 

•1111oa o hechos y d) Principio de Probabilidad." (63) 

A este respecto, el Criminalista Don Juventino Montiel S~ 

ea, indica: "Por otra parte, la Criminelistica general aplica_ 

la metodología conveniente, con el apoyo de siete principios -
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cientiticamente estructurados, práctica y realmente comproba--

dos que son: 

1) Principio de uso 

2) Principio de producci6n 

3) Principio de intercambio 

4) Principio de correspondencia de caracteristices 

.5) Principio de reconstrucci6n de hechos o fen6menos 

6) Principio de probabilidad y 

?) Principio de certeza" (64) 

Y ae! te.mbi6n afirma: "En relaci6n con loe eiete princi--

pi o a que ee mencionen, se considera que a parte de hacer vUi-

do el m6todo que eplica la Criminslistica, coadyuven para sus

tentarla como ciencia, ea decir, la Criminalietica se apoya en 

estos siete principios con objeto de realizar su splicaciñn 

con metodología cient!tica en la inveatigaci6n de hechos pre-

euntBll!ente delictuosoa y adem6e recuárdeee que cuenta con met2 

dolog!a propia para el desarrollo técnico de eus actividades -

y también cuenta con conocimientos generales sistemáticamente_ 

ordenados. Y con ello cumple con sus objetivos que le encomiea 

da." (65) 

Tanto loa principios básicos señalados por el "1'. Luis -

Ra!'ael Moreno González como por el Criminalista Juventino ~on

ti el Sosa, son resultado de protundoa estudios cient!i'icos y -

conocimientos adquiridos del análisis de la evidencia tísica 

derivada de hechos presuntamente delictuosos, por lo que debi-
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do e su contenido cientírico y rez6n de ser tienen une eplica

ci6n universal sobre cualquier tipo de hecho ye sea ilícito o_ 

licito y si se eplicán adecuadamente, siempre der6n los resul

tados esperados por el Criminalista o investigador. 

l?or ende, pare adentrarnos en el estudio de los princi--

pios b&eicos de le Criminelistice1 se her& indicando en el or

den cronol6gico señalado por Don Juventino Montiel Sosa, no -

porque sea le euceei6n de principios ideal, sino porque le in

tenci6n de este apartado es penetrar en el Animo del lector de 

una rorme clara y sencilla, por tanto, ee adopte ese orden no_ 

en rorme imperativa, sino convencional y así tenemoe que 1 

Don Juventino Montiel Sosa, señale como principios incia

les los siguientes: 

1.- Principio de üao: 

"En loe hechos que ee cometen o realizan, eiempre ee uti

lizan agentes mec6nicos, químicos o biol6gicos.• (66) 

A eete respecto, sin pretender con ello discrepar ni con

travenir el concepto del autor, si no eimplel!lente dando un p~ 

ticuler punto de viste, en la comisi6n de algunos hechos deli~ 

tuoeos no intervienen necesariamente agentes mec6nicos, risi-

cos, químicos y biol6gicos. Vgr. Existen los delitos denemine

dos acertadamente, Delitos de Comisi6n por Omisi6n, en los 

cueles en tbrminos coloquiales son delitos que nacen o se com~ 

ten por un no hacer, es decir omitir un hecho, e saber: I~ ma

dre que no smsmente e su hijo. 
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2.- Principio de producoi6n1 

"En la utiliaaoi6n de agentes mecAnicoa, quimicos, r!ai-

coa o biol6gicos para la comisi6n de loe hechos presuntSl!lente_ 

delictuosos, siempre se producen indicios o evidencias materi~ 

lea en gran variedad morfol6gica y estructural, y representan_ 

elementos reconstructorea e identificadores." (6?) 

Este principio aportado por Don Juventino Montiel Sosa, -

no tiene mayor comentario, dado que el concepto literalmente -

define su contenido. 

).- Principio de intercambio1 

A este respecto el Dr. Rarael Moreno Gonz,lez señala: "El 

primero (principio de intercambio), apuntado por E. Locard, -

distinguido investigador rranc6a, aeftala que al cometerse un -

delito ae realiza un intercambio de material sensible entre au 

autor y el lugar de los hechos." {6~) 

Este principio ae puede concretar en la siguiente senten

cia pronunciada por el eminente inveatigador mexicano Don Car

los Rouaagnac: "No hay malecbor que no deje str¡s de 61 alguna 

huella aprovechable.• (69) 

Jl'll relaci6n a eate principio de intercambio, Don Juventi

no Montisl Sosa aporta: "Al consumarse el hecho y de acuerdo -

con les caracter!sticaa de su mecanismo se origina un interc8!. 

bio de indicios entre el autor, l~ victima y el lugar de los -

hechos o en su caso entre el autor y el lugar de los hechos.• 

{70) 
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Ambas definiciones tienen realidad y certeza, dado que al 

cometerse un hecho que tiene características de constituir un_ 

delito, se produce "ipso-facto", un interce111bio de indicios o..: 

material sensible entre el autor, la victima y el lugor de los 

hechos y ese material sensible significativo puede consistir -

en: objetos varios utilizados en la comisi6n del delito, pelos 

cabellos, salive, songre, huellos dactilares y en si, toda 

aquella evidencia física que tenga relaci6n directa con el su

puesto ilicito. 

4.- Principio de correspondencia de caracteristicas1 

En relaci6n a este principio, el Dr. Luis Rafael Moreno -

Gonzélez 6eñale:•El segundo, el de correspondencia de caracte

rísticas, nos permite deducir, siempre que encontr1111os una co

rrespondencia de ceracteriaticas despuAs de haber realizado un 

cotejo •inucioso, que doe proyectiles fueron disparados por ,._ 

una mis•a ar11a1 que dos impresiones dactilares son de la mis•a 

persona; que dos pelos pertenecen a la misma persona¡ que dos_ 

huelles de pisades fueron dejedas por la misma persona; que -

una huella fue producida por un determinado objeto;. etc.", y -

ade•As aclara, "Con relaci6n a este segundo principio, Cecaldi 

expresa lo siguiente1 La similitud es, ante todo, de orden CU! 

litativo y se bella en la base de la b6squeda o investigaci6n_ 

esencial: si los efectos son parecidos cuando proceden de una 

misma causa, es preciso recurrir al juego de las comparaciones 

y los detalles significativos en los efectos para que esa simi 
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litud conduzca e le identificeci6n de le cause común (por eje! 

plo, les rayes y astries de los proyectiles disparados por un_ 

mismo cañon)." ('11) 

A este respecto, Don Juventino ~:ontiel Sosa señala: "Bas_! 

do en un principio universal establecido Criminalisticamente:_ 

La ecoi6n dinbmica de los agentes mecfuiicos vulnerantes sobre_ 

determinados cuerpos dejan impresas sus caracteristicss, repr~ 

duciendo la figura de su cara que impacta. Fen6meno que da la_ 

bese científica para realizar estudios micro y macro comparati 

vos de elementos problema y elementos testigo, con objeto de -

identificar el agente de producci6n." ((2) 

Este principio de correspondencia de características, se_ 

basa en el principio científico universal de Causa y Efecto -

ejemplo de ello lo tenemos cuando se comete un hecho delictuo

so, se origina el nacimiento o surgimiento de evidencias físi

cas o indicios, en 6ste caso, la comisi6n del hecho es la cau

se y el nacimiento o surgimiento de indicios ea el efecto. 

5.- Principio de reconstrucci6n de hechos o fen6menos: 

En relaci6n a este principio, el Dr. Luis Rafael r.oreno -

González indica t "El tercer principio (el de reconstrucci6n de 

los fen6menos o hechos) nos permite inferir, mediante el estu

dio del material sensible significativo encontrado en el lugar 

de los hechos, y tomando en consideraci6n su ubicaci6n, netur! 

laza, cantidad, morfolo~ia, etc,, c6mo se ñesarrollaron dichos 

hecbos".(?.3) 
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En este mismo orden de idess, en relsci6n a este princi-

pio, Don Juventino Montiel Sosa señala 1 "El estudio de todas -

las evidencies materiales asociadas al hecho, darán las bases_ 

y los elementos para conocer el desarrollo de los fen6menos de 

un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fen6m! 

no, pare acercarse a conocer la verdad del hecho investigado! 

(?4) 

El principio ae reconstrucci6n de los hechos o fen6menos, 

es quizás, uno de los más importantes, en raE6n de que repre-

senta la culminsci6n de la investigsci6n criminal, ésto es, -

une vez que se han estudiado y analizado científicamente las -

evidencies físicas o indicios que se localizaron en el lugar -

de los hechos supuestamente delictuosoe, se procede a relacio

narlas entre si y con el lugar de los hechos, a fin de.asociB!: 

les y reconstruir con ello el hecho o fen6meno sujeto a inves

•igaci6n y de este f orms formular une idee 16gics de c6no BUC! 

dió el hecho o fenómeno y estar en el umbral de la verdad bus

cada, si no ee que, en le verdad misma del suceso. 

6.- Principio de probabilidad: 

El Dr. Luis Rafael Moreno González, especifica: "El cuar

to principio (el de probabilidad) nos permite deducir, de a--

cuerdo con el número de características encontradas durante el 

cot&jo, le imposibilidad, por ejemplo, de que dos proyectiles_ 

hayan sido dispsrec!os por le misma arme o, por el contrario le 

muy elevada probsbilid~á de que BEÍ haya sido. Tratándose de -



111 

la reconstrucci6n de i'en6menos, impera el mismo criterio." ---

(75) 

Para Don Juventino Montiel Sosa, el principio de probabi

lidad se constriñe a lo siguiente 1 "La reconstrucci6n de los -

fen6menos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento 

de la verdad, pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de 

probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nun

ca se podre decir, esto sucedi6 exactamente esi." (í6) 

El principio de probabilidad es el resultado de le invee

tigaci6n realizada sobre la evidencia fieics o indicios rela-

cionados con los hechos a inveatigaci6n, lo cual se concreta -

en los llamados dict~menes periciales. Vgr. Del estudio compa

rativo de dos proyectiles, uno que se denomine problema que se 

encontr6 en el lugar de los hechos y otro denominado testigo,_ 

el cual ea disparado por la misma arma y una vez analizados y_ 

estudindoa cientificamente respecto a lee caracterieticss que_ 

tienen,se detel'Clins con un grado m6ximo de veracidad, si exis

te la probabilidad de que ambos proyectiles fueron disparados_ 

por la misma arma te ruego o si se deduce le nula probabilidad 

de que fueran disparados ambos proyectiles por esa arma. 

?.- Principio de certeza: 

Para concluir Don Juventino Montiel Sosa, aporta este 

principio y al efecto afirma, "Y las identificaciones cualita

tivas, cuantitativas u comparativas de la mayoría de los agen

tes vulnerantes que se utilizan e indicios que se producen en_ 
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le comisión óe hechos, se logra con la utilización de metodol2 

gia, tecnolo~ia y procedimientos adecuados, que dan le certeza 

de su existencia y de au procedencia. No obstante, si el Crimi 

nelísts o .Policiólogo no es muy experimentado debe opinar o d~ 

cidir con probabilidades." (?7) 

La Criminalistice como ciencia no puede obtener certeza -

absoluta, como lo señale Don Juventino Montiel Sosa en su pr1!! 

cipio que denomine de certeza, en virtud de que la Criminelis

tics es une ciencia fáctica, ésto es, estudia los hechos cona~ 

medos, de los cueles se desconoce su ejecuci6n consecuentemen

te, pretende en bese sl estudio del lugar de los hechos y evi

dencie física o indicios, determinar científicamente con un -

grado m&ximo de veracidad en qué forma se supone sucedieron -

loe hechos y aún, cuando sea le verdad misma de los hechos la_ 

que se obtuvo, al no ser testigos·pressnciales, no se puede -

afir11ar catog6ricB11ente "Aei sucedieron loa hechos", por 1111y -

capacitado que sea el Criminalista, por tanto se discrepa del_ 

concepto vertido por el eminente Criminalista Don Juventino -

Montiel Sosa. 

Como qued6 señalado son cuatro los principio que tienen -

une splicsci6n universal y son: 

e) Principio de intercambio; 

b) Principio <le correspondencia de características¡ 

c) Principio de reconstrucci6n de f en6menos o hechos y 

d) Principio de probabilidad. 
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Los principios básicos y científicos que se indicaron, -

hacen válida la raz6n de ser de la Criminalística; no s6lo en_ 

el ámbito penal y mundo de la criminalidad, si no en cualquier 

investigaci6n que se emprenda de 1ndolo diversa. 
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"No hay malechor 

que no deje detrás de él alguna huella aprovechable" 

CARI.OS P.Olll'.AGNAO. 

CAPITULO IV.- Relaci6n directa de la Criminalística con el De

recho Procesal Fenal. 

a).- La Criminalistica aplicada en la Averigua-

ci6n Previa. 

b),- La Criminalística en la Etapa del Frocedi-

miento Fenal. 

Relaci6n directa de la Criminalística con el Derecho Pro

cesal Penal. 

En el presente apartado, se abordará el estudio relacion! 

do a la vital importancia que tiene la Criminalística como au

xiliar del Derecho Procesal Fenal Mexicano, en la noble fun--

ci6n de impartir justicia, y se desarrollara, basándonos única 

y exclusivamente en nreceptos legales plasmados en la Constit~ 

ción Folitica de los Estados Unicos rexicanos, así como en el_ 

C6ói¡:o de Proce.ciimientos Penales para el Distrito Federal y se 

hará referencia en forme enunciativa, a diveraos artículos del 

;.;6c'igo Federal de I roceñimientos Fenal es aue seon aplicables a 

cada caso concreto. 

Antes de profundizar en el tema, se hace incapié, que en_ 

l'.éxico, nuestra ler.islación en materia penal, a6n no contempla 
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el vocablo Oriminalística, ni lo utiliza para desir,nar a todas 

aqu~llas fUnciones que realizan las Intituciones enoargaaas de 

Administrar Justicia Penal y concretamente en el procedimiento 

penal iniciado por el Ministerio l'Úblico en su carácter de Au

toridad para la integraci6n de la Averiguacion Previa de los -

delitos y culminando por la intervenci6n del Juez Penal, que -

para mejor poveer en cada asunto de su competencia, ordene a 

petici6n de parte o de oficio, la práctica de una inspección 

judicial y una reconstrucci6n de hechos, como se verá a lo --

largo del desarrollo de este apartado. 

En principio tenemos que el artículo 21 de le Oonetitu--

ci6n Folítioe de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el -

Ministerio P6blico ea la única Instituci6n que tiene encomend~ 

da como .tunci6n le pereecuoi6n de los delitos, a saber: 

Articulo 21.- "••• La persecuci6n de los delitos incumbe_ 

al Ministerio P6blico y la policía judicial, la cual estará b!!_ 

jo la autoridad y mando inmediato de aqu~l •••" 

Por ende, en la persecuci6n de los delitos, el ~inisterio 

pÚblico tiene como 1'unci6n exclusiva el ejercicio de la Acci6n 

Penal. Este ejercicio de le Acci6n Penal consiste en la atrib!!, 

ci6n que por mandato constitucional tiene el ~inisterio PÚbli

co para pedir al 6rgano jurisdiccional competente, le aplice-

ción de la ley penal aplicable al caso concreto que sea mete-

ria de juicio, a saber: 

El articulo 2o del Código de Procedimientos Penales para_ 
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el Distrito Federal señale que: "Al Ministerio Público corres

ponde el ejercicio exclusivo de la ecci6n penal, le cual tiene 

por objeto: 

I.- Pedir le aplicaci6n de les sanciones establecidas en_ 

las leyes penales; 

II.- Pedir le reparaci6n del daño en los t6rminos especi

ficados en el Código Fenal." 

El artículo 3o. del C6dir,o Federal de Procedimientos Pen!. 

les señale: "Dentro del mismo periodo, el Ministerio Público -

Federal deber&: 

I.-

II.- Ejercitar le Acción Penal" 

El articulo 136 del C6digo Federal de Procedimientos Pen!_ 

les señala: "En ejercicio de le acci6n penal, corresponde al -

Ministerio Público: 

I.- Promover la incoacción del proceso judicial¡· 

II.- Solicitar las órdenes de comparencia para preparato

ria y las de aprehensión, que sean procedentes; 

III.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para -

loe erectos de le repereci6n del daño; 

IV.- Rendir les pruebas de la existencia de los delitos y 

de la responsabilidad de los inculpados; 

V.- Pedir la splicaci6n de las sanciones respectivas, y -

VI.- En general, hacer todas las promociones que sean coa 

ducentes a la tramitación regular de los procesos." 
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Hechas las consideraciones que anteceden, pasamos ahora " 

al tema en concreto, 

a).- La Criminalística aplicada en la Averiguaci6n Frevia, 

Desde un punto de vista particular, la Criminalistica de_ 

Campo ae integra por todas aquellas funciones que realiza el -

Ministerio PÚblico con apoyo de la policia judicial y el vali2 

so auxilio de los peritos en Criminalistica para la comproba-

ci6n del cuerpo del delito y la determinaci6n de le presunta -

responsabilidad del autor o autores del supuesto ilícito pe--

nal, en la intagraci6n de la Avariguaci6n Previa de los deli-

tos. 

Es menester aclarar que en este apartado, ae analizar! -

dnicamente las funciones que realiza el ~iinisterio PÚblico en_ 

forma pr6ctica y de car6cter eminentemente científico y te6ri

co en el lugar de los hechos presuntamente delictuosos de los_ 

cuales tiene conocimiento, para en base al estudio de las evi

dencias materiales derivadas de la comisi6n del hecho delictu2 

so, normarse un criterio s6lido que tenga como cimiento para -

comprobar el cuerpo del delito y establecer la presunta respoE 

sabilidad del autor o autores del mismo; por tanto, en ningún_ 

momento, ni sentido, se analizar& o externsrán opiniones refe

rentes e la actividad que realiza el Ministerio PÚblico para -

integrar jurídica y formalmente la Avericuación Previa. Esto -

es, se tratar6 lo referente a la funci6n persecutoria e inves

tigadora de los delitos, que tiene implicitas el Ministerio Fg_ 
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blico en la integración de la Averiguaci6n Previa de los deli

tos y en ejercicio de la Acci6n Penal. 

Para que el l•:inisterio Público e¡jercite la Acción Pan.al,_ 

ea necesario que sea motivado mediante denuncia, acusación o -

querella y en casos excepcionales por iniciativa propia, en C,! 

sos urgentes, cuando existe un 1'legr8llte delito, a saber: 

A ~ate respecto, el artículo 16 de la Constitución Políti 

ca de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Nadie puede ser mg, 

lestsdo en su persona, !Bmilia, domicilio, vapeles o posesio-

nes, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad cos 

petente, que funde y motive la causa legal del procedimiento._ 

No podr~ librarse nintuna orden de aprehensión o detención a -

no ser por la autoridad judicial, sin que proceda denuncia, -

querelle de un hecho determinado que la ley castigue con pena_ 

corporal, y sin que est6n apoyadas aquéllas por declaración b~ 

Jo protesta, de persone digna de re o por otros datos que ha-

gan probable la responcabilidad del inculpado, hecha excepción 

de los casos de flagrante delito, en que cualquier persona pu~ 

de aprehender al delincuente y e sus cómplices, poni~ndolos, -

sin demora, a disposición de la autoridad inmediata ••• " 

Visto lo anterior tenemos que al momento de que el Ninis

terio Pó.blico tenga conocimiento por medio de Denuncia, Acusa

si6n o Querella de un hecho que reviste características de 

constituir un delito, emprende de inmediato actividades ten--

dientes a comprobar el cuerpo del delito y la presunta respon-
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sabilidad del autor o autores del mismo, y para tal efecto se_ 

apoya en la policía judicial y se auxilia de los peritos en -

Criminalística. Estas actividades que realiza el Ministerio F!l 
blico, es lo que constituye la finalidad inmediata de la cien

cia Oriminelística que consiste en el estudio o investigaci6n_ 

de hechos presuntamente delictuoaos de los cuales tiene conoo! 

miento la Oriminalística, para que en base al en&lisis de lea_ 

evidencias físicas o indicios que se desprenden de la comisi6n 

del supuesto ilícito penal, se determine con fundamentos cien

tíficos, si realmente constituye un delito, a saber: 

Art. 3o. c.P.P.D.F.- "Corresponde al l'.inisterio Público: 

I.- Diri~ir a la policía judicial en la investigaoi6n que 

éste haga pera la comprobsci6n del cuerpoéel delito, orden&nd2 

le la pr&ctica de las diligencias que, a su juicio, estime ne

cesarias pera cumplir debidamente con su cometido, o practic8!! 

do él mismo aquellas diligencias; 

II.- Pedir al juez a quien se consigne el asunto, la prA2 

tica de todas aquellas di~igencias que a su juicio, sean nece

sarias pera comprobar la existencia del delito y aua modalida

des¡ 

III.

IV.-

v.- Pedir al juez la pr&ctica de lea diligencias necesa-

riae para compro bar la responsabilidad del. acusado ••• " 

Art. 5o. C.F.P.D.F .• - ''Para los efectos de la segunda par-
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te del artículo anterior, el Ministerio P6.blico, el hacer le -

consigneci6n correspondiente, pedirá el juez que decrete le d! 

tenci6n del presunto responsable y que practique todas aque--

llas diligencias que, e juicio de equ~l, sean necesarias pare_ 

comprobar el cuerpo del delito y le responsabilidad del acuse-

do. 11 

C6digo Federal ñe Procedimientos Penales.- Art. 2o., Art. 

)o. y Art 4o. 

Como ye qued6 especificado en el apartado que antecede, -

la Criminalístice de Campo conste de lss siguientes t6cnicas: 

1.- Protecci6n del lugar de los hechos; 

2.- Observación ñel lugar de los hechos¡ 

3.- Fijaci6n del lugar de los hechos¡ 

e) Fotografía Forense, 

b) Descripci6n Escrita, 

c) Planimetría, 

d) Moldeado. 

4.- Le colecci6n y embalaje de indicios del lugar de los_ 

hechos; 

5.- El suministro de indicios el laboratorio para su aná

lisis y estudio, 

Toce ahora, demostrar en qu~ forma, le Criminelístice de_ 

Campo tiene epliceci6n directa en le investigación de la Averi 

gueci6n Fravie, y etapa del procedimiento penal mexicano; para 

ello, se transcribirán artículos del C6digo de Procedimientos_ 



1~ 

'8nelee para el Distrito Federal y 6nicamente se hará referen

cia a los artículos correspondientes al C6digo Federal de Pro

cedimientos Penales que guarden similitud en cuanto al conteni 

do jurídico de cada caso concreto. 

El Ministerio Pdblico, al tener conociruiento por medio de 

denuncie, acusaci6n o querella, de un hecho que reviste carac

terísticas de constituir .un delito tipificado y sancionado por 

las leyes penales¡ debe de inmediato, trasladarse al lugar de_ 

los hechos y con auxilio de la policía judicial tiene que pro

veer lo necesario para proteger y conservar el lugar del suce

so en el estado original en que .tuá dejado por el autor o aut2 

rae del mismo, a saber: 

Art. 265 C.P.P.D.F •• "Al iniciar sus procedimientos, el -

Ministerio P6blico o la Policía Judicial, se trasladarán inme

diatamente al lugar de los hechos, para dar fe de las persones 

y de les cosas a quienes hubiere afectado el acto delictuoso,_ 

y tomarán los datos de las que lo hayan presenciado, procuran

do que declaren, si es posible, en el mismo lugar de los he--

chos, y citándolas, en caso contrario, para que dentro del t~~ 

mino de veinticuatro horas comparezcan a rendir su declaraci6n 

(Protecci6n cel lugar de los hechos) 

C6digo Pederal de Procedimientos Penales.- Art. 123. 

Posteriormente, el Ministerio Pdblico, practicará una ob

servación minuciosa del escenario del delito, pera darse una -

idea tentativa de lo gue en el citado lugar sucedió y ordenará 
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le fijación del lugar de los hechos de les siguientes formes:_ 

1.- Describirá por escrito, todo aquello que be.ye observ! 

do en el lugar de los hechos y que percibió por medio de los -

sentidos (vista, olfato, oido y tacto), como son; personas que 

hayan eido victimes, objetos, animales y evidencies físicas, -

vestigios o indicios, que tengan estrecha relación con el he-

cho a investigar. Todo ésto, en su conjunto constituye lo que_ 

se denomina Inspección Ocular, a saber: 

Art. 94 C.F.P.D.F.- "Cuando el delito deje vestigios o -

pruebas materieles de su perpetración, al Ministerio P6blico o 

el agente de le policía judicial lo berá constar en el acta -

que levante, recogiéndolos si ruere posible." 

Art. 95 C,P.P.D.F.• "Cuando se encuentren las personas o_ 

coses relacionadas con el delito, se describirAn detalladamen

te su estado y las circunstancias conexas." 

Art. 284 C.P.P.D.F.- "Las !Unciones del Ministerio Pdbli

co y la policie judicial asentarán, en el acta que levanten, -

todas las observaciones que puedan recojer acerca de las moda

lidades empleadas al cometer el delito." 

Art, 285 C.P.P.D.F.- "Los mismos funcionarios asentarAn -

también en dicha acta todas las observaciones que acerca del -

carácter del delincuente hubieren recogido, ye sea en el momea 

to de cometer el delito, ya durante la detención del presunto_ 

responsable, o bien durante la práctica de las diligencies en_ 

que hubieren intervenido." 
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C6digo Federal de Procedimientos Penales.- Art. 12~ y Art 

209. 

y 2.- Crdenarb, que se fije el lugar de los hechos, ya 

aea por medio de un plano (Plano de Keynes), como por medio de 

placas fotogrbficas (Fotografía Forense), así también se real! 

zar& un molde o diseño de alg(m indicio sí se considera indi! 

pensable, con el fin de tener al alcance de la mano esas pres

pectivas, a saber: 

Art. 101 C..P.P.D.F.- "Cuando, para mayor claridad y co?J-

probaci6n de los hechos, fuere conveniente levantar un plano -

del lugar del delito y tomar fotograf1as, tanto de ese lugar -

como de las personas que hubieren nido victimas del delito, se 

practice.r6.n estas operaciones y se harb la copia o diseño de -

los efectos o instrumentos del mismo, aprovechando para ello -

todos los recursos que ofregcan las artes. El plano retrato, -

copia o diseño se unirbn al acta." 

C6digo Federal de Procedimientos Penales.- Art. 209. 

Una vez que el l·:inisterio P6blico haya proveido lo condu

cente para la debida observaci6n y fijaci6n del lugar de los -

hechos, procederb a dar acceso a los peritos en Criminalietica 

que el caso amerite, para que por medio de su intervención de_ 

acuerdo a la ciencia, ténica, arte u oficio que dominan, se 12 

gre la localización, colecci6n, embalaje y sellado o estiquet! 

do de la evidencie física, vestigios o incicios que se encuen

tran en el lugar de los hechos y que se derivaron de la comi--
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sión del supuesto ilícito renal, a saber: 

Art. 96 C .P.P.D.F .- "Cuando las circunstancias de la per

sona o coas no puuisren apreciarse debidamente sino por peri-

tos, te.n luego como se cumplo con lo prevenido en el artículo_ 

Bllterior, el Finisterio PÚblico nombrará dichos peritos, agre

gando al seto el dictamen correspondiente." 

Art. 9E C.F.P.D.F.- "l.E policía judicial procederé. o rec.e. 

'-ª~en los primeros momentos de su investigación: las armas, -

instrumentos u objetos de cualquier clase, c,ue pudieren tener_ 

relación con el delito y se hallaren en el lugar en que ~ate -

se cometió, en sus inmediaciones, en poder del reo o en otra -

porte conocida, expresando cuidsdosemente, el lUElll'• tiempo y_ 

ocasión en que se encontraron, y haciendo una descripción min~ 

cioss de las circunstancias y de su hallazgo. De todos estos -

objetos entregará recibo a la persona en cuyo poder se encuen

tren, la que asentará su conformidad o inconformidad. El dupl! 

cado se agregará al acts que se levante." 

Art. 99 o.P.P.D.F.- ":Fll los casos de los artículos ante-

riores, el Ministerio :Fúblico ordenar·Á el reconocimiento por -

peritos, siempre que esté indicsóo para apreciar mejor la rel! 

ción con el delito de los l~cares, armas, instrumentos u obje

tos s que dichos articulos se refieran." 

Art. 100 C.P.P.D.F .- "l.os instrumentos, armas y objetos a 

que se refiere el artículo 98, se sellarán, siempre que lo per 

mits su naturaleza, y se acordará su retención y conservación. 



129 

'Si no pudieren conservarse en su forma primitiva, se verifice

r6 lo m6s conveniente pare conservarlos del mejor modo posible 

cuando el caso lo amerite, dictsminsrlm peritos. 

Todo esto se her6 constar en el seta que se levante." 

Art. 102 O.P.P.D.F.- •cuando no queden huellas o vesti--

Gios del delito, se har6 constar, oyendo juicio de peritos, -

acerca de si le deseparici6n de les pruebas materiales ocurri6 

natural, casual o intencionalmente, lee causes de la misma y -

loe medios que pare la desaparici6n ee suponre fueron emplea-

dos¡ y se proceder6 a recoger y coneiBnar en el acta las prue

bes de cualquier otra naturaleza que se puedan adquirir acerca 

de la perpetrsci6n del óelito." 

C6digo Federal de Procedimientos Penales.- Art. 181, Art. 

182 y Art. 183. 

Inmediatamente deapu6s de que se han practicado les fun-

ciones descritas con anterioridad, el l·!inieterio P6blico vir,i

lar6 que se suministren en forma adecuada, todas les eviden--

cies fisices o indicios a los Laboratorios de Criminalistics,_ 

a efecto de que los peritos avocados a esa tarea, estudien y -

analicen cientificamente tales evidencias y emiten un dictamen 

pericial sobre sus investi~aciones, el cual proporcionsrAn de_ 

inmediato al Ministerio P6blico, a fin de que 6ste, se norme -

un criterio jurídico cientifico de los resultados obtenidos en 

los peritajes e integre formalmente le Averigueci6n Previa y -

deteI'IDinar con ello, si un techo del que tiene conocimiento --
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constituye un delito tipificado y sancionado por les leyes pe

nales o si se trate de un hecho de naturaleza diversa que está 

lejos de ser un ilícito penal y de este forma, formular sus -

conclusiones conforme a derecho, ya sea, consignando los be--

chos y presunto responsable el juzgado penal que corresponda o 

archivando el asunto como concluido, decretando la libertad -

del detenido o acusado por falta de m6ritos. Como ye se indi-

c6, todo 6sto, constituye le finalidad principal de le Crimin.! 

listice, consistente en determinar si un hecho del cual tiene_ 

conocimiento y somete a estudio es constitutivo de un delito o 

no lo es, a saberz 

Art. 60. c.P.P.D.F.- "El Ministerio FÚblico pedirá al --

juez le epliceci6n de le sanci6n correspondiente el ceso con-

creto de que se trate o la libertad del procesado, sea porque_ 

existiendo no aes imputable el.procesado, o porque existe en -

favor de 6ste alguna de las cirounstanciaa excluyentes de res

ponsabilidad a que se refiere el capitulo IV, titulo I, libro_ 

primero del C6digo Penal, o en los casos de amnistie, pres--

cripci6n y perd6n o consentimiento del ofendido.• 

Art. 70. C.P.P.D.F.- "En el primer caso del articulo ant~ 

rior el Ministerio PÚblico presentará sus conclusiones, en les 

que, despu6s de hacer resumen de los hechos que aparezcan com

probados en el proceso, fijará con precisi6n les disposiciones 

pene les que, e su juicio, sean aplicables. " 

C.F.P.P.- Art. 137, Art. 138 y Art. 139. 
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b).- La Criminaliatica en la Etapa del :Procedimiento Penal. 

La Criminalistica de CllBlpo, tiene vide práctica en la et! 

pe del procedimiento penal mexicano, y aparece, cuando e crit~ 

rio del juez penal, ses de vital importancia practicar una In! 

pecci6n Judicial en el lugar de los hechos sujetos e proceso,_ 

a efecto, de gue el juez personalmente observe el lugar del a~ 

ceso, objetos y evidencias físicas que tengan relación con los 

hechos delictuosos sujetos a proceso y en base a ello, se nor

me un criterio, no s6lo jurídico, sino también científico del_ 

asunto gue sea materia de su competencia. 

La Inspecci6n Judicial en el lugar de loe hPchoe, se pre~ 

ticsrá de oficio o a petici6n de parte interesada, y seg6n sea 

el caso, el juez penal al practicar la citada inspección, se -

hará acompañar de las persones interesadas y del personal cep! 

citado científicamente gue sea necesario, para la mejor apre-

ciaci6n del lugar del suceso, objetos y evidencias flsices o -

inrlicios gue mantengan estrecha releci6n entre si, éste perso

nal es el más valioso y lo constituyen los peritos en Crimina

listica, ya que éstos, emitirAn un dictamen pericial sobre lo_ 

que se inspeccion6 desde un punto de viste científico. Ese di~ 

temen pericial se entregará al juez a fin de que se norme un -

criterio científico del asunto en cuestión y a la par de su -

criterio jurídico, lleve e efecto une impartición de justicie_ 

más real y humanizada, a aaber: 

Art. 139 C,P,P.D.F.- ''I.e inspección judicinl puede practi 
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cerse de oficio o e petici6n de parte, pudiendo concurrir e -

elle los interesados y hacer les observaciones que se estimen_ 

oportunas. 11 

Art. 140 C.P.P.D.F.- "El juez, al practicar le inspecci6n 

¿udiciel, procurará estar asistido de los peritos que deben -

emitir posteriormente su dictamen sobre los lugares u objetos_ 

inspeccionados. 11 

El juez penal, al practicar la inspecci6n judicial, orde

nará que ee realicen todas aquellas actividades de que se int! 

gre la Criminal1stice de Campo y que previamente haya realiza

do el Ministerio Público en le inspecci6n ocular que llev6 a -

efecto en la inspecci6n de la Averiguación Previa, como se ha_ 

descrito e lo lar~o del presente trebejo de t6sis, y as1 lo i~ 

dicen los siguientes preceptos legales al señalar: 

Art. 141 C.P.P.D.F.- "A juicio del juez, o a petición de_ 

parte, se levantarán los planos o se tomarán las fotograti&a -

que fueren conducentes. Le le rtilieencia se levantará acta --

circunstanciada, que firmarán los que en elle hubieren interv! 

nido. 11 

Art 143 C.P.P.D.F,- "El funcionario que practique una di 

ligencia de inspección deberá cumplir, en lo conducente, con -

las reglas contenidas en el capitulo I de le sección I, del t! 

tulo II." 

Concluida le inspección judicial y rendidos los dictmne-

nes periciales que al ceso concreto se solicitaron, y tomando_ 
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en considersci6n las declaraciones que se hayan vertido, el -

juez penal, practicará de oficio o s petici6n de parte intere

sada, una Reconstrucci6n de Hechos en el luesr de suceso lo -

cual, constituye la culminaci6n y materializsci6n de los fines 

de la Criminalietica como Ciencia y que consisten en auxiliar_ 

de manera científica y real, a las instituciones que tienen e~ 

comendada la noble funci6n de impartir justicia, 

La Reconatrucci6n de Hechos, de preferencia se debe nrsc

ticar en el mismo lugar de loe hechos, y de no ser posihle, se 

practicar6 en cualquier otro sitio, y tendrá lu~ar una vez que 

se haya concluido la etapa del procedi~iento penal denominado_ 

Inetrucci6n y e ella, asistirán además del juez renal y su se

cretario, aquéllas personas que estén relacionadas o sujetas -

el proceao y que la autoridad judicial estime que sea neceas-

ria su comparecencia. En casos excepcionales, se practicará en 

la etapa de la Averiguaci6n Previa, cuando se dé vista del pr2 

ceso o en la audiencia del jurado, pero jamás antes de le ins

pecci6n ocular que debe practicar el Ministerio P6blico. 

Esta Reconstrucci6n de Hechos, como su nombre lo indice,_ 

tiene como finaliñsd inmediata, reproducir en forme material -

los hechos que constituyen delito sujeto a proceso penal y se_ 

integra con base s las declaraciones que hayan vertido los te! 

tigoe, el acusado y ofendido, a quienes el juez interrogará p~ 

rs que describan los pormenores de su declsraci6n como son fo~ 

ms, tiempo y lugar de c6mo sucedieron los hechos que les cons-
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ta; así también, se tienen como bese los dictámenes periciales 

y de if;Usl forma serán interrogados por el juez, a efecto de -

que emitan su opinión respecto e la Reconstrucci6n de Hechos y 

y sobre el dictamen pericial que hayan rendido en ceda ceso -

concreto, e saber: 

Art. 144 C.P.P.D.F.- "Is inspecci6n podrli tener el carác

ter de reconstrucci6n de hechos y tendrli por objeto apreciar -

les declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes peri-

ciales que se hayan formuledo; se practicará dentro de la ave

riguación únicamente cuando el funcionario que practique lae -

diligencias de policía judicial o el juez o tribunal lo estime 

necesario; en todo ceso, deberé practicarse cunado ya estli te! 

minada la instrucción, siempre que la naturaleza del hecho de

lictuoso cometido y las pruebes rendidas así lo exijan, e jui

cio del juez o tribunal. También podrá practicarse durante la_ 

vista del proceso o le audiencia del jurado, cuando el juez o_ 

tribunal lo estime necesario, aun cuando no se baya practicado 

en la instrucci6n." 

Art. 145 C.P.P.D.b·.- "Este diligencia deberá practicarse_ 

precisamente en el lugar en que se cometi6 el delito, cuando -

el sitio tenga influencie en el desarrollo de los hechos que -

se reconstruyen y, en ceso contrario, podrá practicarse en 

cualquier otro lugar." 

Art. 146 C.F.P.D.F.- "La reconstrucci6n de hechos nunca -

podrá practicarse sin que previamente se haya practicado le --
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simple inspecci6n ocular del lue;ar, cuanr'o se esté en el pri-

mer caeo del articulo anterior y haya sido examinado él acusa

do, ofendido, o testigos que deben intervenir en el la." 

Art. 14? C.P.P.D.F.- "I..as i'ilip-encies ~e rec0nstrucci6n 

ele Lechos podrá re¡:etirse cuantas veces lo estime necesario el 

funcionario que practique les dilivencias de policia juñ i.cial_ 

() de instrucci6n. n 

Art. 148 C.F.P.J;.F.- "A estas ci~ i[e::cias deberár, cnncu-

rrir: 

I.- El juez con su secretario o testigos de a>.-istencia o_ 

la policia judicial, en su caso; 

II.- La persona que promoviere le •lili•_ encía; 

III.- El acusado y su c:erensor; 

IV.- El agente del Ministerio roblico; 

V.- Ios testi¡:os presf'ncieles, si residieran en el lu¡ ar; 

VI.- Los per~tos nombrados, siempre que el juez o les pa~ 

tes lo estimen neceser~o, y 

VII.- Les demás persones que el juez ci·ee conveniente y -

que exprese el mandS!!<iento r"i;rectivo." 

Art. 149 C.P.P.11S.- "Este mandamiento se hará con le de

bida anterioridad, e fin de que sean citadas lea personas que_ 

deban concurrir a la diligencie." 

Art. 150 C.P.P.D.F,- "Pare practicar este, 1>l personel 

del juzgeJo se trar-lPriará el lu¡:_-er de los hechos juntamente 

con les personas que deben concurrir; tor,a,-.§. a testi¡:;os y peri 
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tos ls protesta de producirse con verdad; designar~ a la pera~ 

na o personas que substituyen a los agentes del delito que no_ 

estén presentes, y dará te de las circunstancias y pormenores_ 

que ten[an relaci6n con éste. En se[uida leerá la declaraci6n_ 

del acusado y hará que éste explique prácticamente las circun~ 

t&Jlcias de lugar, tiempo y forma en que se desarrollsr6n los -

becbos. Lo mismo se haré con cede uno de los testigos presen-

tes • .Entonces los peritos emitirán su opini6n en vista de las_ 

declaraciones rendidas y de las huellas o indicios existentes, 

atendiendo a las indicaciones y pre~untss que baga el juez, el 

q~e procurará que los dictámenes versen sobre puntos precisos" 

Arl:, 151 C .P.P.D,b·,- "Cuando sl¡;uns de las partes solici

te la dili5encis de reconstrucción, deberá precisar cuáles he

chos o circunstancias desea esclarecer y expresará su petici6n 

e~ proposiciones concretas." 
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"La Criminalíetica, 

es el Tal6n de Aquiles de la Criminalidad" 

Abel VelAzquez Cuevas 

CAPITULO V.- Jurisprudencia. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sustentado,_ 

las siguientes T6sis Jurisprudencielee en torno a loe peritos_ 

y valor de sus dictAmenes periciales. 

En primer t6X'lllino, se ha designado a loe peritos como 6r

ganos de prueba auxiliares del Juez, cuya finalidad es ilus--

trar su criterio sobre situaciones especiales, a saber: 

"PERITOS, Al'RECIACION DE SUS DICTAl•'El'iES. 

Siendo loe peritos 6rganos de prueba auxiliares del Juzg~ 

dor, como asesores t6cnicos en puntos que requieren conocimie~ 

toa especiales, ea natural que el juzgador ae pronuncie por la 

opini6n de aquellos que le merezcan mayor confianza. 

-Es de explorado derecho que las opiniones periciales se_ 

deben apreciar de acuerdo con las constancias de autos y no -

aisladamente." 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. XXXIII, Pág. 77. A. D. -

6496/59. Juan Rebolloza Noriege. Unanimidad de 4 votos. 

"PERITOS 1 DICTMENES DE LOS, AHEC IAC ICN. 

Siendo los peritos 6rgsnos de prueba auxiliares del juzs~ 

dor, somo asesores t6cnicos en cuestiones que requieren conoc! 
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mientes especiales, éste debe pronunciarse en tavor de la opi

nión de aqué1los que le merezcan mayor contianza; y si un dic

tamen está en desacuerdo con la interpretación lógica que se -

deduce de las demás constancias procesales o parte de aspectos 

o situaciones no acreditadas en autos, y fue desestimado por -

el juzgador, no puede por ello pretenderse que éste valoró in

correctamente esa prueba, puesto que se encuentra en contrsdi~ 

ción con las constancias de autos que precisa." 

Séptima Epoca, Segunda Farte: Vol 56. Pég. 5?. A. D. 
1081/?3. Juan Villanueve Zufiiga. 5 votos. 

"PRUEBA PERICIAL. 

El perito constituye un órgano especializado de prueba, -

que es llamado a opinar en el proceso, de acuerdo con la espe

cialidad de eue conocimientos, y es indudable que su opinión,_ 

por provenir de un órgano de prueba, tiene por finalidad ilus

trar el criterio del juzgador¡ mee ello no eignitica que éste_ 

se encuentre en situación de dependencia respecto de loe dict! 

menee periciales, que lo obliguen a someterse a ellos. En efe~ 

to, con razón se dice por loe proceealietas que el 6rgano ju-

riediccional es el mfis alto de los sujetos procesales, y por -

tanto, el primero de los peritos, que conserva en todo tiempo_ 

au libertad para evaluar, de acuerdo con la técnica que rige -

la apreciación de dicho medio de prueba, el valor que le co--

rreeponde." 

Sexta Epoca, Segunda lerte: Vol. VI, Pég. 218. A. D.----
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1255/511-, Porfirio Salas González, Unanimidad de 4 votoa, 

Respecto a la Naturaleza de loe dictfi.menee periciales, se 

ha sostenido que son opiniones técnicas que son optátivee pera 

el juez, quien tiene el arbitrio de ele~irloe y velorer loe -

miemos al impartir justicia, e saber: 

"PERITOS, NATURALEZA DE LOS DICTAMENES DE, 

Loe dictfi.menee periciales son meres opiniones de técnicos 

en alguna especialidad, orientadores del arbitrio judicial, 

que de ninguna manera constituye imperativos para el 6rgeno j!!. 

risdiccional," 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XVIII, Pá~. 103, A. D. 296/58, Porfirio Guzmán Arena 

5 votos. 

Vol, XXXVIII, Pág, 95, A, D. 6031/57 Ernesto Altero Gue-

rrero y Fern6ndez de Arcipreste, Unanimidad de 4 votos, 

Vol. XXXIV, P6g, 53 A, D. 7957/59, Luis Castillo Ihpez 5_ 

votos, 

Vol. XLIII, Pág. 76. A, D. 782/60, Iemeel Bucio Bucio. -

Unanimidad de 4 votos, 

Vol, Lll, P6g. 54, A, D, 1239/61, Liberio Meta Torres, 5_ 

votos, 

El juez, en ning6n sentido está obligado e exhortar al -

acusado para que éste designe un perito, por ende si el acusa

do no nombr6 perito para su causa es totalmente en su perjui-

cio ye que es una omisi6n que le es impu•eble exclusivamente a 
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",PERITOS. 

Le ley no establece la necesidad de que el juez conmine -

al inculpado pare que desi¡;ne perito¡ todo acusado tiene el d~ 

recho de ofrecer las pruebas que estime pertinentes a su defe~ 

sa, y si no hizo uso el quejoso de tal derecho, a ~l s6lo le -

ea reprochable, c:éxime cuando no hay constancia alguna de que_ 

no ee le diera oportunidad para designar perito, o que se le -

cuartara su derecho, lo QUe constituiria una violaci6n de pro

cedimiento." 

Sexta Epoca, Segunde Parte: Vol. XXIV, P6g. 94. A. D. 

2487/53. Francisco ~:endo Picavsr. Unanimidad de 4 votos. 

"PRUEBA :PE:'.ICIAL. 

Si el acusado tuvo oportunidad de dasi~:nsr perito de su -

parte durante la substar:ciaci6n del procedimiento y no lo hi-

zo, tal omisi6n sólo es imputable al propio acusado." 

Sexta Epoca, Se~unés Fsrte: Vol. VIII, F6g. 54 A. D. ----

6611/;,7. Hnrique Góme:z l':art1nez. 5 votos. 

Los peritos oficiales, son aquellos que se encuentran 

adscritos como tales en Instituciones como la Procuraduria Ge

neral de Justicia del Distrito Federal y Procuraduría General_ 

de ls República y por ende sus dict6menes periciales tienen v~ 

lidez plena, aún cuando ne hayan mostrado su titulo ni protes

tado el careo, a saber: 

"FEi.r:-cs, CARAC.:EJ, ü<. bU füJICFJff FJ;NnIDc EN lA !.VE!ilGUA--
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CION PREVIA. 

El hecho de que haya sido producido un informe de peritos 

dentro de la averiguación previa, no le quita el carácter de -

dictamen pericial, puesto que el Ministerio PÚblico actuaba -

como autoridad y no como parte en el proceso." 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. XLIV, Pág 92. A. D.----

491/60. Manuel Arana Fernández. Unanimidad de 4 votos. 

"PERITOS CF·ICIALES. 

Si bien es cierto que loe peritos designados por el Mini! 

terior PÚblico omitieron presentarse ante la autoridad judi--

cial para ratificar su dictamen y, por ende, en nada afectaron 

esas omisiones en la búsqueda de ls verdad histórica, si aqué

llos tienen CBrEO oficial de peritos en la Procuraduría Gene-

ral de la República, de donde se infiere su idoneidad y previa 

titulación; y aun en le hipótesis contraria, ello sólo resta-

ria ruerza probatoria al dictamen, pero no acarrearía su snul_! 

oión, ya que, cuando menos, tendría el valor de innicio que, -

articulado a otros, constituiría un eslab6n de la prueba pre

suntibe." 

Sexta Epocs. Segunde Parte: Vol, I, Pág ~4. A, D. 406/55. 

Mario Hernández García. Unanimidad de 4 votos. 

"PE!i!TOS OFICIALES, VALIDEZ DE 105 DICTAJ:ENF.S DF. LOS. 

El juez natural puede aceptar o rechazar el contenido de_ 

une pruebe técnica, como lo es le pericial, y si el dictamen -

emitido está acorde a le realidad de los acontecimientos y co-
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rroborado con las demás constancias de autos y es preciso, CO!!, 

cluyente y ajustado a la lógica, la circunstancia de que quie

nes lo suscriben sean peritos de la Procuraduría General de 

Justicia y Territorios Federslea, no solamente no afecta su v~ 

lidez, sino que viene a establecer la idoneidad de los peritos 

y la buena fe que debe presumirse en la Institución en que 

prestan sus servicios, en el dictamen por ellos suscrito." 

Séptima Epoca. Segunda Parte: Vol, 66 Pág. 45. A. D. 

497/74. Jorge Barón "ejía. 5 votos, 

"PERITCS, ~'ALTA DE PitOTESTA DE LOS. 

El hecho de que los peritos no hubieren protestado condu

cirse con ver<!ad 1 no es obtáculo para concederles valor proba

torio, ya que es la autoridad judicial quien se lo otorga, re

lacionando su opinión con las constancias procesales,• 

Sexta Epoca. Segunda Parte: Vol. XIII, Pág. 118, A. D. --

4535/57. Benjamín llomínguez Arizmendi. Unanimidad de 4 votos. 

El dictamen pericial, debe ser impur:nado por le parte que 

se siente afectada, en el momento procesal oportuno y fundame!!. 

taco leglarnen•e esa impugnación, así también, en ese mismo ac

to debe ofrecer su dictamen pericial correspondiente, a saber: 

"PRUEBA PERICIAL, IMPUGNACION DE LA. 

No basta con la sola manifestación de parte, de que se i~ 

pugna une prueba pericial, pare que ésta ye deje de tener va-

lor probatorio, sino que es menester in continenti ofrecer su_ 

perocial corresponáiente, a fin de que el juez esté en aptitud 
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de aquilatar l.os dict6menes emitidos." 

S~ptima Epoca, Segunda Parte: Vol. 39. PAs. 79. A. D. ---

5551/71 Angel. Castro Medina. 5 votos. 

Si alguna de les partes en el proceso penal, no objete ni 

impugna un dictamen pericial, se entiende tAcits y formalmente 

su acepteci6n y consentimiento con el mismo, a saber: 

"PERITOS. DIC~'AMEN NO Il>"FUGNADO. 

Ea i•procedente el concepto de violaci6n constitucional -

por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen peri

cial valorado en la sentencie reclamada, si dicho peritaje no_ 

fue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural." 

Sexta hpoca, Segunda Farte. 

Vol. I, Hg. 85. A. D. 3184/57. Manuel Salszar :f'brez. Un!!, 

nimidad da 4 votoa. 

Vol. XIV, F6g. 181. A. n. 5728/56. Manuel Pllrez Guerrero. 

Unani•ided de A votoa. 

Vol. XXV, F&g. 88. A. D. 6484/58. Josll Gloria Rodriquez._ 

5 votos. 

Vol. XXVI, PAg. 113. A. D. 2550/59. Rublln Ruiz del AnFel. 

5 votos. 

Vol. XXXIV, PAg. 53. A. D. 4867/59. Josb Otilio Lázaro de 

Jesús y Jesús Pllrez Villafuente. Unanimidad de 4 votos. 

"FERITOS. DICTAMEN NO Ir'.FUGNAilC. 

La jurisprudencia ntlinero 216 de la Última compilaci6n, di 

ce: "Es improcedente el concepto de violación constitucional -
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por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen peri

cial valorado en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no_ 

i'Ue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural", ju

risprudencia que aparece reiterada por otras tesis relacione-

das. Esto significa que en los casos en que el Ministerio 1'6-

blico designa un perito, con la finalidad de tener una infol'll~ 

ci6n clara en la averif11aci6n previa, no pueden aplicarse las_ 

reglas generales que el Código Penal Federal señala dado que -

el artículo 22é del C6diFO Federal de Procedimientos Penales -

autoriza a loa Representantes Sociales a nombrar l'eritos que -

no sean de los oficiales a que se refiere el artículo anterior 

sin que tenga trascendencia el hecho de que no aparezca en un_ 

caso el perito si del propio proceso •e desprende que sí lo 

.fue, y 61 mismo se encarga de eeñnlsr que rinde el dictamen en 

relación al nombramiento que se hizo en su favor en la averi

guación previa respectiva¡ eaí, eí esto no fue objetado, ni lo 

fue tampoco en momento el@"llno el sentido del propio·dictSJ11en,_ 

no puede sostenerse que las irreBularidades que pudieran ob&e! 

varee en la designación del perito y en su aceptaci6n haya de

jado en estado de indefención el acusado, violando con ello g~ 

rentíea individuales en su perjuicio." 

Sbptima Epoca, Seé'Unda Parte: Vol. 40. FAg. 37. A. D. ---

4502/71. Lucia María Armstrong Van Derreen y Brigitle Corter -

I·1ischmann. 1-:ayor:ía de 3 votos. 

"PEl<ITOS. TiICTAM¡..N:g¡; liC OBJE'l'AJX;S. 
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Si el dictamen del perito nombrado por el Ministerio Fú-

blico no l'ue objetado en su oportunidad por el reo, quien no -

hizo uso del derecho que le da le ley de nombrar perite por su 

parte sin necesidad de que se le preven~a, debe concluirse que 

no existe violación por el hecho de tomarlo en consideración." 

Sexta F.poce, See;unde Parte: Vol. XIV. Pá~. 180. A. D. 

7901/57. Antonio Cárdenas :nares. Unanimidad de 4 votos, 

1os dictámenes que emitan los oeritos, deben verscr única 

y exclusivamente sobre cuestiones científicas y técnicas res-

pecto el examen de persones, animales, objetos, evidencies fí

sicas o indicios y hechas, sobre los cueles el juez requiere -

su intervención, a efecto de que el juez cuente con esos cono

cimientos especiales y puede normarse un criterio científico -

el respecto, que le sirven de paute pare resolver le situación 

juridice del procesado, facultad que le es exclusive, e saber: 

"PERITOS, NC DEBEN El'lITIR JUICIOS SOBRE LA CULPABILIDAD. 

l•o son loe peritos quienes deben éictar los juicios de -

culpabilidad, sino de manera exclusive la autoridad judicial,_ 

única capacitada pare hacerlo de acuerdo con la ley." 

Sexta Epoca. Segunda Parte: 

Vol. XXVIII, Pág. 76. A. D. 4121/~9. Salvador Pacillas -

Quintero. 5 votos. 

Vol. XXXII, Pág. 76. A. D. 5168/59. Armando Sánchez Olme

do. Unanimidad de 4 votos. 

Séptima Eroce, Segunde Parte: 
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Vol. 3?. Pág 50. A. D. 1501/71. Félix Bhez Cuete. Uneni-

midad de 4 votos. 

Vol. 6a. Pág. 40. A.D. 4293/73. Fernando Moreno Herné.ndez 

5 votos. 

Vol. 70. P&g. 25. A. D. 267/74. Luis ~iendoza Soto. Unani

midad de 4 votos. 

"PERITOS, DICTA!· Eli DE !OS. DEBEN CONCRETARSE A CUESTION'.ES 

EE CF<DEH TECiilC.:O. 

Los peritos dejan de ser aptos desde el momento en que ex 

tralimitando la opini6n técnica a que eatlm obligados a emitir 

pare ilustrar el conocimiento del juez, llegan a inclinarse a_ 

opinar indebidamente ecerce de le culpabilidad o inculpabili-

ded del procesado, erroghndoee funciones jurisdiccionales re-

servadas al juez." 

Séptima 'J?r'oce. Secunde Parte: Vol. 32. Pág. 50. A. D. ---

1501/?1. Felix Baéz Cueto. Unanimidad de 4 votos. 

"PERITOS, NA'IURALEZA DE LO& DICl'AMFNES DE. 

El juzeador conserva su libertad, de acuerdo con su sobe

ran1a decisoria, para apreciar y valorar loa dictlimenes emiti

dos, y solamente a él lo corresponde decidir respecto de la -

culpabilidad, ya que sienúo los peritos 6rganos de prueba ---

auxiliares del 6rgano jurisdiccional en cuestiones técnicas -

que requieren conocimientos especiales y dado que los dictáme

nes periciales constituyen meras opiniones técnicas, en forma_ 

alruna se traducen en imperativos para el 6rgeno jurisdiccio--
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nal." 

S6ptima Epoca. Segunda Parte1 Vol. 61. P6g. 40. A. D. ---

4293/?3, Fernando Moreno Hern6ndez, 5 votos, 

"VALOR PllOBAT0HIO DEL DICTA!·'.EN PERICIAL. 

Le Suprema ~orte de Justicia de le Neci6n, be sostenido -

en jurisprudencia que loo tribunales eet6n racultados para coa 

cecer valor probatorio pleno al dictamen pe1•icial, pero que -

ello de ninvine rorme implica que el 6rKano jurisdiccional se_ 

someta e le aprecieci6n que emite el perito como 6rgeno espe-

cializado de pruebe, a saber: 

"PERITOS, VALOR DE SUS DICTA!>:El\ES. 

Loe tribunales pueden ccnceder valor probatorio pleno e -

loa dict6.menes t6cnicoa.• 

Sezta Epoca, Segunda Partes Vol. LVII, P6g. 54, A. D. 

7ll08/61, Maximino Soberanea Ram6n, Unanimidad de 4 Yotos, 

•PBRITCS, APRECIACION DE SUS DICTAHENES, 

El Organo Juriediccion~l no puede ser sometido a un dict! 

man proveniente de 6r~ano especializado de prueba,• 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. XXXIX, P6g. 88, A. D, --

4502/60, Sebaetian P6rez V6zquez, 5 votos, 

Por ende, el Organo Jurisdiccional, en su calidad de m6e_ 

alto sujeto procesal, goza en todo momento como perito en der! 

cho, de amplia libertad, autonomia y soberania decisoria pera_ 

valorar los diot6menes periciales, ya sea negtindoles ericacie_ 

probatoria o concedi6ndolee hasta el valor de pruebe plena, e_ 
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eaber: 

"PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. 

Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia 

reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dict6-

menes pericieles, el juzgador puede negarles eficacia probato

ria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo e~ 

tre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el -

único o loe varios que ee hubieren rendido, eegón la idoneidad 

jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de --

unos y otros." 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. X, FA~. 99. A. D. 1426/52. Candelario García. Unani

midad de 4 votos. 

Vol. XL, P6g. 64. A. D. 4940/60. Aurelio Feria P6rez, Un,! 

nimidad de 4 votos. 

Vol. XLIV. P6g. 92. A. D. 491/60. Manuel Arana Feruindez, 

Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XLVI. P6g 27. A. D. 4536/61. Juen Archuncia CB1'111ona, 

5 votos, 

Vol, LIII, P6g, 54. A. D, 3749/61, Juan Cobos CBlllacho y -

Coag. Gnanimidsd de 4 votos, 

"PEt!TCS, VALOR D! bUS DICTAMENES. 

la opini6n de loe peritos no debe prevalecer sobre el cr! 

terio del juzgador, proque como lo establece el articulo 162 -

del Ordenamiento Procesal, la autoridad judicial proceder6 con 
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intervenci6n de peritos, cuando ea trate de conocimientos esp! 

ciales, sin perjuicio de que el juzgador goce de la más amplia 

libertad para calificar la fuerza probatoria del dictR.men." 

Sexta Epoca. Sefunde Parte: Vol. XXIX, Pág. 51. A. D. ---

5568/59. Jorge ~:edrid García. 5 votos. 

"PERITOS, VALOR DE SUS DICTAKENES. 

El juzgador disfruta de la más amplia facultad para valo

rar los dict&menea, incluso de los de carácter científico, y -

si bien es verdad que les partes tienen derecho a desisnar el_ 

suyo, cuando no lo hacen y no objeten durante el croceso el -

dictamen del perito oficial, tácitamente se han conformado con 

él." 

Sexta l!.'poce. SeEUnda F·arte: Vol. XXXVIII, ¡·á¡:. 76. A. n._ 

1102/60. Epigmenio Selazar F.strada. Unanimicad de 4 votos. 

Es menester hacer incapié¡en que no obstante que la auto

ridad judicial tiene amplia facultad para dar o nersr valor -

probatorio e los dictámenes que emite el 6rgano es9ecializado_ 

de pruebe, siempre debe motivar y tundsmentar el por qué de -

une y otra aituaci6n , a saber: 

"PERITVS, VALOltAC!ON DE lCS DICTA.''.ENES DE LOS. 

A propósito de le tesis de jurisprudencia que aparece en_ 

la Secunda Parte del Apéndice el Semanario Judicial de la Fed! 

raci6n de 1917 a 1965, baj6 el número 217, l'elativo a Ja natu

raleza de la pruebe pericial, debe decirse que no es suficien

te le invocación de tal jurisprudencia ps=a desestimar los di~ 
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trunenes periciales, sino que tal desestimaci6n debe estar bes~ 

do en razones bastantes que vengan s desvirtuarlos, lo que no_ 

sucede en un caso en el que la responsable s6lo se concretA a_ 

decir, serún reza esa jurisprudencia, los dictámenes pericia-

les son meras opiniones de técnicos en slf'.UnS especialidad, o

rientadores del arbitrio judicial, que de ninguna manera cons

•i tuye imperativos para el 6rgsno jurisdiccional¡ toda vez que 

los referidos dictámenes, aunque en efecto no obligan a los -

juzgadores, si llegan a determinadas conclusiones, seg6.n los -

razonamientos que los fundan, aunque los juzgadores no estén -

obligados a tomarlos en cuenta, deben darse y explicarse las -

razones ~or las 0ue en su concepto no los tomen en cuenta y al 

no existir dichas razones, el arbitrio judicial es violstorio_ 

de garantias individuales," 

Séptima Epoca, Serunds Parte: Vol, 34, PAg 30. A. D, 

5387/70. Alvaro Pérez l·:orales, Santos Féraz Msldonado y Fortu

nato Ramirez. Esyoria de 3 votos. 

"PERITOS, APRECIACICH ;:JE LUS DICTAJ$NEb. 

Puede decirse que se infrinr,ieron las normas reguladores_ 

de la prueba si le autoridad responsable desestim6 el dictamen 

de los peritos, de le defensa y el del tercero en discordia, -

que favorecen al reo, pero tal desestimsci6n de le prueba es -

leesl, si se atiende a la circunstancia de que ésta no corres

ponde a las constancias de autos." 

Sexta Epoca. Sec,unds Parte: Vol. XXXIII, Pág. 77. A. D. -
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751/60 Sim6n Selazar. Vnsnimided de 4 votos. 

"I'RUEBA PERICIAL, APF:ECIACION DE LA. 

El juez natural puede aceptar o rechazar el contenido de_ 

una prueba técnica como es la pericial, qu~ es emitida por un_ 

6resno especializado de prueba de acuerdo con les facultades -

que le concede la ley, siempre y cuando eJ dictamen que acepte 

no violen las re~las que rigen su apreciación o algunos de loe 

supremos principios de l6gica, sino que por el contrario la o

pini6n del perito, que ya se sabe que es un testigo de calidad 

llemedo a opinar en el proceso, corresponde a la realidad de -

los acontecimientos. De ah1 que el ;Juzgador est& en posibilid~ 

des de rechazar un dictamen cuando esté es conjetural, en cuan 

to no se besa en lee constancias de autos o porque en su opi-

ni6n es singular, carece de l6gica o resulta en mucho6 puntos_ 

contradictorio." 

Sexta Ej¡oca, Segunda Parte: Vol. XVI. Pbf. 206. A. D, ---

6514/57, Agust1n Ramirez Romero. Unanimidad de 4 votos. 

Para cerrar este capitulo sobre la jurisprudencia y tesis 

;jurieprudencialea relacionadae,que sostiene le Suprema Corte -

de Justicia de le llaci6n , respecto al perito como 6rgano esp! 

cializado de prueba y al valor probatorio del dictamen peri--

cial, se destaca que aún cuando el 6rgano ;jurisdiccional tenga 

11111plia facultad para valorar los dictbmenes periciales, su li

bertad, autonomía y sobere.nla decisoria, siempre debe estar m2 

tivade y fundamentada legalmente y si no cu~ple con tales re--
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querimientos, será suplida su deficiencia y falta de criterio_ 

por el Tribunal Federal, quien estudiará y analizará el valor_ 

probatorio y jurídico de los dictámenes periciales en cuesti6n 

e saber: 

"PEF.ITOS, ;;ICTAl·.EN DE. AFRroIAGILN POR LA SUI'fil':>lA CORTE. 

El Tribunal constitucional no puede substituir su crite-

rio el ae juez natural en la apreciaci6n de los dictámenes pe

riciales¡ pero cuanao ~ste no ejerce legalmente su arbitrio y_ 

no razona las causes por les cueles concede o niega eficacia -

probatoria e las constancias de autos, el Tribunal Federal sí_ 

puede suplir la falta de criterio de le responsable y hacer el 

estudio corres¡iondiente determinado en el valor jurídico de di 

ches periteJes." 

Quinta Epoca: 

Suplemento 1956, Pág. 385. A. D. 3506/60. Juan Ay6n Ie;rva 

Unanimidad de ~ votos. 

Tomo cxxrr, Pág. 1227; A. n. 4113/52 

Sexta Er.oce, Serunde Parte: 

Vol. LXX, Páe:. 21. A. il. 3793/62. Pablo Fernández Monreel 

5 votos. 

Vol. LXX, Pág. 21 A. D. 5059/62. Francisco Arcos Sánchez. 

5 votos. 
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C O N 0 L U S I O N E S 

El presente trabajo de tésis, tiene como finalidad princi 

pal, destacar la vital importancia que tiene le Criminalística 

como auxiliar del Derecho Procesal Penal l-:exicano, y une vez -

inteerado, se proponen les siguientes conclusinnes: 

1.- re Criminalístice es una cienqis fActicA. 

a) Es une ciencia, porque para el cumplimiento de su_ 

t·inRlided eplicn el método científico experimental 

en eu doble aspecto: Infuctiv~ y Teductivo. 

b) Como toda cieoncia, formule prir.cipion científicos_ 

o leyes de apJicaci6n universal, 

c) Es una ciencia fáctica, porque ti.en" coii.o objeto -

de estudio, determinados hFchos 01.e tuvieron luger 

y que puet'('n constituir un cielito tipificado y ªª!! 
cionaclo por les leyes peneles1 ya sea producidos -

por lt- meno del hombre o r·erivado>< de fenómeno~ de 

la n;aturaleza. 

? .- La CriminAlÍstica, es una ciencie eutónon·P, y corno -

tal, se integra ele la" siguientes c,iuciplinAs ci,.ntifices, pa

ra el cumplir.liento de su finalidad, " s"her: 

a) Le Griruinalíi;tica de Compo. 

b) J.a r·:ecJj clnP Forense. 

c) J"a Fotor::rr.fia l•'or·ense. 
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d) La Balística Forense. 

e) !os Sistemas de Identificación. 

f) Las Técnicas Forenaes de Laboratorio. 

g) Is Documentoscopia. 

h) Explosivos e Incendios. 

i) !os Hechos de TrAnsito Terrestre, principalmente. 

3.- J,a Criminelistica, es una ciencia interc'iaciplinaria_ 

en virtud de que para cumplir con sus objetivos, se auxilia de 

les siguientes ciFncias: 

a) La i<uimica. 

b) !a Física. 

c) !a Eiolo~ia. 

d) Is Bioquímica, principalmente. 

4-.- El Dr. HANNS GRúSS, es el auténtico y ónico Padre de 

la Criminalistica, en rez6n de que le di6 a esta ciencia, el -

verladero sentido científico y jurídico de su raz6n de ser. 

5.- Si de verdad se pretende frenc.r el creciente indice -

de criw.inslidad en nuestro pais, es "conditio sine qua non", -

capEcitar cientificemente a todo el personal que tiene encame!!. 

daéa la nobl.- misi6n de aC.ministrar e impflrtir justicia penal_ 

en México, en lo c:uc respecto el cúmulo d< conocimientos que -

alberca en su seno le ciencia Criminelistica. 

6.- Es importante que s le brevedad posible, se provea lo 

ccnd; cente para reforn;sr nuestra legisloci6n penal, o efecto -

de incluir en su erticulaclo el vocablo Criminalistica, pare e'! 
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signar a todas aquellas funciones que desarrolla el Ministerio 

1'6.blico, ya sea del fuero coml'ln o federal, en la interraci6n -

de la AveriE.uoci6n Previa de los delitos que son de su compP.-

tencia; así como e todas aquellas ectivic6des qu~ realiza el -

Jue2. Penal, pera nomarse un criterio jurídico y científico -

sobre determinados hechos y sujetos en loF que impartirá just! 

cie penal. 

7.- F..s indispensable que la Universidad llecional Aut6noma 

de Hlixico, y demás Universidades e Instituciones cel neis que_ 

imparten le carrera de Licenciatura en rerecho, incluyan en el 

plan de estudios de esta Profesi6n, e le Criminalístice como -

ciencia y materia obligatoria pera la prepereci6n y cepecite-

ci6n de los futuros abogados, independientemente de le especi.!!. 

lidad que elijen, y de est~ forme, est6n en 6ptimes condicio-

nee pare enfrentar los retos que die e óie nos depare nuestra_ 

sociedad con todos sus avances cientificoe y tecnol6rricos. 

a.- Es necesario, tomar conciencie de que en lo ectueli-

ded el crimen organizado, utiliza tocios los evr•ncc;s oientifi-

cos y tecnolóe·icos que tiene el alcance de su mano, para come

meter su conducta delictiva en busca del crimen perfecto, y --

6ste existe, siempre y cuando se sigan utilizando los miemos -

sistemas de edministreci6n e impe.rtici6n de justicie penal en_ 

nuestro país, los cueles ante nuestra realidad social, resul-

ten enticuecos y obsoletos; por ende, se concluye que el llem.!!. 

do crimen perfecto no existe, si se utilizen y aplican como lo 
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ordenen los can6nes, el c6mulo de conocimientos científicos y_ 

t{¡cnicos que generosamente nos brinda la ciencia criminalisti

ca a cada caso concreto a estudio. 

9.- La Criminalistica, nos brinca la anhelada alternativa 

ele que en un futuro inmediato existe en M{¡xico, une administr,! 

ci6n e impartici6n de justicia real y verdaderamente humaniza

da. 

10.- La Criminelietica es sin6nimo de Rumanizaci6n de JU,! 

ticia. 
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