
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MHICO 

PLANTEL TLALPAN / ¿'; 
ESCUELA DE DERECHO 

Estudios Incorporados a la ':J .. ~ . 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

"EFECTOS JURIDICOS DEL CERTIFICADO MEDICO 

FORENSE EN EL DELITO DE LESIONES BAJO EL 

PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO" 

TE~ !S CON 
FALLA r E OR;GEN 

TESIS PROFESIONAL 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

GUSTAVO JAVIER OLVERA ZU~IGA 

ASESOR DE TESIS, 
LIC. LETICIA MARTHA SAA YEDRA DURAND 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL 1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I.-

Ir.

III.-

I.

Ir.

III.-

r.-

II.-

III.-

IV.-

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA MEDICINA FORENSE l 

Antecedentes de la medicina forense. 

Diferencia entre médico forense y m~dico legista. 

Funciones del médico forense 

CAPITULO II 

EL DELITO 27 

Concepto 

Elementos del delito. 

El delito de lesiones. 

C A P I T U L O III 

CERTIFICADO MEDICO DE LESIONES 

Concepto. 

Elaboraci6n. 

Importancia. 

Consecuencias. 

48 



I.-

II,-

III.-

IV.-

C A P I T U L O IV 

EL DICTAMEN MEDICO DE LESIONES EN LA AVERIGUACION 

PREVIA. 67 

Concepto de averiguaci6n previa. 

Acci6n Penal. 

Diligencias de la policia judicial. 

Reglas especiales para la pr~ctica de la diligencia 

y del procedimiento de acta. 

v.- La instituci6n del médico forense como auxiliar del 

I.

II. -

III.

IV.

V.

VI.-

Ministerio POblico. 

C A P I T U L O V 

El proceso jurisdiccional. 

Auto de radicaci6n. 

Declaraci6n preparatoria. 

Auto de formal prisi6n. 

Etapa probatoria. 

Valor jur!dico del dictámen m~dico de lesiones. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA. 

97 



- 1 -

PROLOGO. 

La investigaci6n jurídica que someto a la considera

ci6n del Honorable Jurado, intitulada: "Efectos Jur!dicos del 

Certificado Médico Forense en el Delito de Lesiones bajo el -

Procedimiento Penal Mexicano", no pretende ser un estudio pr~ 

fundo sobre el tema, toda vez que hablar tan s61o de la medi

cina forense o legal, involucra una infinidad de temas que se 

har1a necesario un estudio a nivel tratado, para poder abar-

carla en su conjunto. 

No es mi pretensi6n el adentranne en la Ciencia Mé-

dica, sino el efectuar mi investigaci6n en un nivel estricta

mente juridico. Con esto no quiero decir, que los tratados -

sobre Medicina forense adolezcan de elementos jur!dicos, pero 

no obstante, los grandes investigadores sobre la materia ha-

cen hincapié en los t~.aninos médicos y dejan en un segundo 

plar.o los aspectos jur!dicos. 

La experiencia propia, basada en más de 13 años al 

ser:icio de Instituciones MOdicas, tales cano loz servicios -

Médicos del Departamento del Distrito Federal, me ha hecho r~ 

flexionar en mi pr~ctica profesional, que aan cuando el dere

cho y la medicina debieran estar estrechamente vinculados, 

tal parece que sendas disciplinas cient1ficas, se desarrollan 

aut6nomamente, lo que ha ocasionado que la Medicina Forense -

ha~ta tardado muchas décadas en integrarse cabalmente cano una 

disciplina unifonne y unitaria. 
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A este respecto, es preciso el dejar asentado, que -

si bien la Medicina forense es multidisciplinaria, toda vez -

que abarca varias ciencias, tanto m~dicas cano jur1dicas, es

decir, en el §.rnbito de la medicina, existen una serie de esp~ 

cialidades como: endocrinolog1a, traumatolog!a, psiquiatria,

psicología, neurolog1a, etc., que auxilian a la ciencia del -

Derecho; igualmente, en el ámbito de este 6ltimo, tambi~n e

xisten especialidades como: criminolog1a, victimolog1a, bal1! 

tica, documentolog1a, crimina11stica, etc., que auxilian al -

Derecho y a la Ciencia M~dica. 

Con lo antedicho, concluyo que la Medicina forense -

es una disciplina sumamente compleja, que pretende desentra-

ñar las causas de los cr1menes o de los delitos, tanto en un

caso concreto, por ejemplo: un homicidio por envenenamiento;

lesiones inferidas al agente pasivo de un delito; el exffinen -

m~dico psiquiátrico a un delincuente compulsivo, etc., cano -

en el campo de la estadística criminal, a fin de examinar una 

sociedad determinada; el indice de criminalidad de una macro

ciudad como la Ciudad de México, o la de Nueva York. 

En relaci5n al certificado m~dico de lesiones, es 

st1mamente importante no s6lo a nivel Averiguaci6n Previa, si

no a nivel instrucci6n. Las partes que intervienen en el ju! 

cio, el Ministerio Pt1blico, el procesado y el ofendido, tie-

nen el derecho procesal de aportar la prueba pericial m~dica, 

a fin de, para el Representante del r'ntert!s Social, fundamen-
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tar su acusación; para el abogado defensor, para exculpar o -

atenuar la gravedad de la lesi6n; Yr el ofendido para defen-

der sus intereses como víctima del delito. 

En la presente investigaci6n, pretendo cuestionar 

ciertas formas de apreciaci6n por el Ministerio Ptlblico, como 

del Juez, del certificado m~dico forense, sobre todo del ene~ 

me valor que le otorga el Juez al peritaje oficial, y el infe 

rior valor que le otorga al perito de la defensa; también 

trato algunos puntos de vista, sobre la naturaleza del certi

ficado como documento y cano prueba pericial; distinci6n en-

tre medicina forense y medicina legal, etc. 

El haber participado en algunos cursos sobre medici

na legal, me motivaron para contribuir aunque fuese en forma

modesta, a realizar una inVestigaci6n sobre la materia, opor

tunidad que aprovecho en esta tesis, con el único propósito -

de dejar "un granito de arena" sobre el particular, mismo que 

será el principio de una posterior investigación ya a otro n! 

vel, porque pretendo seguir profundizando sobre la medicina -

forense, ya que es un campo del conocimiento que se presta a

un constante desarrollo e investigaci6n. 
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I N T R o D u e e I o N • 

En la elaboración y desarrollo de la presente inves

tigaci6n, que se avoca al análisis 16gico-jurídico del certi

ficado médico de lesiones, y el papel que éste desempeña tan

to en la averiguación previa, cano en el proceso jurisdiccio

nal, se ha recurrido a un método deductivo, es decir, un sis

tema que de lo general se va hacia lo particular. 

Así se le da el tratamiento a la estructura del cap! 

tu lado: 

Se inicia con los Aspectos Generales sobre la Medie! 

na Forense, en el Capítulo r, en el que se exponen los antece 

dentes latinoamericanos de la medicina forense, sin olvidar -

los antecedentes de la historia remota, cerno es en Grecia y -

en Roma, aunque a éste respecto, es preciso el establecer que 

en la antiguedad aan no nacía la medicina forense. 

El Capítulo II, se destina al delito de lesiones, en 

el que se examinan los elementos integrantes del cuerpo del -

delito de lesiones. 

El Capítulo III, est~ oestinado a la Averiguación 

Previa y la intervención del médico forense en esta etapa de

indagaci6n del delito. En este Capitulo, se realizan algunas 

precisiones con respecto al papel que desempeña el m~dico fo-
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rense en el inicio de la investigaci6n del delito y se efec-

tGan algunas recomendaciones, corno es la de que se efectaen -

reformas a ordenamientos legales a fin de que se prevea el 

concepto de "médico forense" y no el de "mt?dico legista 11
, co

mo en la doctrina se suele considerar. 

En el Capítulo IV, que se avoca al estudio y an~li-

sis del "Certificado Médico de Lesiones", es el medular de la 

investigaci6n, ya que se critica la connotación de "certific~ 

do médico", y se propone suplantarlo por "dictamen médico" 

dada !a confusión e influencia que en el ánimo del juzgador -

se crea, cuando se le presenta un documento de esta naturale

za, q~e se equipara a una prueba documental pabtica, que no -

-admite prueba en contrario, calidad jur!dica que en ningún m2 

mento tiene este dictamen, puesto que es exclusivamente una -

opini6n de un especialista. 

El Capítulo V comprende el estudio de la valoraci6n

de la prueba ante el órgano jurisdiccional, del certificado -

médico de lesiones, se efectaa una crítica del exagerado va-

lar que el juez o tribunal atribuye al certificado mádico, 

atendiendo al hecho de que el t!tulo de referencia, al ser 

emitido por un funcionario público dependiente de un organis

mo p6blico, cano es el perito médico forense, no es posible -

que se le conceda a su dictamen un valor rotundo y contunden

te. 
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En el estudio e investigación de la presente tesis,

se consultaron a eminentes especialistas del ramo rnédico-fo-

rense como son: Alfonso Quir6z CuarOn, insigne criminólogo y 

m~dico forense que contribuy6 de una manera importante a la -

evolución de la medicina y del derecho. Se consultó asimismo 

al destacado m~dico forense franc~s C. Simonin, "Medicina Le

gal Judicial", en una aclrnirable traducción del francés por el 

Dr. Sánchez Maldonado, investigador que nos refleja en una 

forma inteligente los problemas inherentes a la medicina fo-

rense; no menos importante es Guillermo Uribe Cualla, "Medie_! 

na Legal y Psiquiatr1a Forense 11
, latinoamericano que ha con-

tribuido, al igual que Quir6z CUar6n, al desarrollo de la me

dicina forense en latinoamerica; Salvador Mart!nez Murillo,

Hedicina Legal", es otro destacado m~dico forense consultado, 

quien con agudeza trata los problemas relacionados con la me

dicina al servicio del derecho. 

Asimismo, para el desarrollo de temas diversos a la

medicina forense, se consultaron a ilustres juristas cano son: 

Ratll carranctt y Trujillo, "Código Penal !\notado" y a Francis

ca Gonz!lez de la Vega, "C6digo Penal Canentado"; a Fernando

Castellanos, "Lineamientos Elementales de Derecho Penal", en

tre otros, juristas que nos ayudan a elucidar la problemática 

del delito de lesiones, así como los elementos del delito. 
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ASPECTOS GENEHALES SOBRE LA MEDICINA FORENSE 

I. ANTECEDENTES DE LA MEDICINA FORENSE 

A). GRECIA. 

En el presente inciso, examinaremos como se trataba

º regulaba el delito de lesiones en la antigua Grecia. Por -

lo que respecta a la medicina forense, ~sta prácticamente no

existía en el mundo antiguo, toda vez que es una instituci6n

moderna que se crea en la segunda mitad del siglo XIX, y se -

perfecciona en el presente siglo, como una ciencia médica au

xiliar del derecho de extrema importancia, sobre todo en los

deli tos que atentan en contra de la vida y de la integridad -

corporal. 

De conformidad con santiago I. Nudelrnan, "en Atenas, 

la lesión era penada con la confiscación y el destierro. La

inutili zaci6n de un miembro significaba para el ofensor el 

despojo de sus bienes y la obligación de alejarse del lugar -

en que vivia el ofendido. Si regresaba se le aplicaba la pe

na de muerte. El derecho griego del Bajo Imperio sigui6 en -

parte a la legislaci6n romana, cuya ley de las XII Tablas es

tablecía la pena del Tali6n con ciertas limitaciones. 

Los griegos de Constantinopla aplicaban en cambio la 

legislaci6n rusa, que imponía penas pecuniarias por los gol-

pes y heridas aunque el malhechor careciese de bienes, en cu-
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yo caso debía entregar las vestimentas que cubrían su cuerpo" 1 

Con respecto al primer párrafo anteriormente trans--

crito, la Ley de las XII Tablas fueron inspiradas por el der~ 

cho griego, y por lo que toca a la Ley del Talión, ésta exis-

tía desde el derecho hebreo, en el pentateuco que lo constit~ 

yen los primeros cinco Libros de la Biblia, del antiguo test~ 

mento, mismos que constituyen la base del derecho judaico. 

8), ROMA. 

La Rana antigua se caracteriz6 por realiza~ una gran 

aportaci6n a la hmnanidad, el derecho, ésto se debió a su es-

píritu pragm~tico y su amor a la justicia. Los romanos tema-

ron inicialmente como modelo al derecho griego, la Ley de las 

XII Tablas fueron tomadas de Grecia, por lo que existe una i~ 

fluencia notoria en los primeros tiempos en la Roma arcaica,-

la de la fundación en el siglo VIII antes de Cristo. 

Veremos en el presente inciso la situaci6n jur1dica-

de las lesiones ·y algunas disposiciones legales que regulaban 

a las mismas. Por lo que respecta a la medicina forense, re! 

teramos lo expuesto en el inciso anterior, es decir, en Roma-

de la antiguedad afin no nacía la instituci6n de referencia. -

(1) NUDEIMAN Santiago I.: El Delito de Lesiones (Estudio Penal 
v M~dico Legal), Edit. El Ateneo, Buenos Aires, 1953, pág. 



En Rana de la antiguedad, el derecho era en términos modernos 

injusto, recordemos la situación de los esclavos, y la de los 

hombres libres de otras naciones o Estados, canunmente llama

dos extranjeros, mismos que en territorio romano eran consid~ 

radas generalmente inferiores, nos referimos a los extranje-

ros, puesto que los esclavos no eran ciudadanos y pod1an ser

asesinados en forma privada por sus dueños. 

Al decir de Nudelman la injuria "en el lenguaje de -

las XII Tablas, significaba toda violación de derecho no suj~ 

ta a pena especial: "injuria", es decir, no conforme a dere-

cho. La occentatio, la membris ruptio y la ossibus fractio -

no se hallaban comprendidas dentro de esta aceptaci6n. Sin e!!! 

bargo, en la época del Imperio, bajo la influencia de la cos

tlKnbre, del edicto del pretor o de la Ley Cornelia, se exten

di6 el significado, incluyéndolas también dentro de las inju

rias. 

En etapas posteriores la costumbre hizo que la Ley -

de las Tablas cayera en desuso. En materia de lesiones, la -

pena de muerte aparecía como demasiado excesiva. La Ley del

Tali6n era evitada por el pretor, y la pena de 25 ases consi

derada de monto ridículo .•• 

Durante el Imperio, el edicto del pretor y la Lex 

Cornelia iniuris continuaron siendo la base de la legislaci6n 

sobre injuria. Las dos acciones civiles redujeron su juris--



dicci6n a los límites del derecho privado, pero en cambio su

carácter penal se extendi6 extraordinem a todas las injurias, 

agravándose más tarde con la accesoria de "infamia 11
• 

Bajo la Ley de las XII Tablas se aplicaba la pena 

del talión a la rotura de un miembro. Con la actio de mem--

bri ruptio, el actor obten!a del juez la declaración del ta--

·li6n, y el mismo, es decir, el actor, la ejecutaba. Las par-

tes, sin embargo, podían componer el litigio por medio del p~ 

go de una suma convenida" 2 

A continuaci6n, examinaremos dos tipos de lesiones -

muy canunes en Rana, la ossium factio y la castraci6n. 

"Si en vez del miembro, la fractura era en el busto-

o en la cabeza ya sea con bast6n o con la mano, la actio ossf 

bus fractio daba al herido el derecho de ser indemnizado de -

300 ases para el caso de un liberto, o de 150 ases para el de 

un esclavo. Despu6s de la Ley Ebuzzia, esta acci6n perdió 

gran parte de su importancia. 

La costumbre antigua de castrar a los esclavos que -

servian.de custodia a las mujeres era frecuente y no vedada, -

hasta que Domiciano extendi6 para el delito las penalidades -

de la ley Cornelia de malfeicis o de confiscaci6n. Justinia

no aplic6 la pena del talión castrando al actor. Si sobrevi-

(2) Ibid., pp. 22 a 24 



v1a a la intervención, se le confiscaban los bienes y luego -

se le deportaba. Constantino llegó hasta la pena de muerte. 

En el Digesto, la lesi6n estaba comprendida también-

dentro del concepto de la injuria. En el Título X, libro 47, 

dice Labeón que se hace injuria siempre que se empleen las m~ 

nos, pero con palabras cuando se hace afrenta¡ y toda injuria 

o es inferida al cuerpo, o se refiere a la dignidad o infamia¡ 

y se la hace al cuerpo cuando se es golpeadoº 3 

Con estos ejemplos, nos percatamos de la situaci6n -

de la justicia en la Rema antigua, ~sta naturalmente va evol~ 

cionando cualitativamente mediante un proceso de humanización 

que a finales del Imperio, con Justiniano, el C6digo Justini~ 

no contempla ya leyes más justas en canparaci6n con las de la 

Monarquía y de la Repablica. 

C) BRASIL. 

En Brasil, segt1n Guillermo Uribe Cualla, 11 el perita.!_ 

go médico-legal se oficializ6 en el año de 1886. En el de 

1933 en Sao Paulo la enseñanza de la medicina legal principió 

a funcionar cuando se reorganiz6 el servicio médico-legal.del 

Estado y se cre6 el consejo medico-legal. En Bahía, la cáte-

dra de medicina legal la regent6 en 1853 Joao Francisco de 

(3) !bid., pp. 24 y 25. 



Alrneida y de 1853 a 1856 Malaqu1as Alvarez Dos Santos. De 

1856 a 1882 fueron profesores Salustiano Ferreira Souto y 

Francisco da Silva" 4 

D) CUBA. 

6 

Guillermo Uribe Cualla, nos ilustra sobre la situa--

ci6n de la medicina legal o forense en Cuba en los siguientes 

t~nninos: 

La reforma del año de 1842, por lo cual se esta 

bleci6 la real y literaria Universidad de la Habana que dej6-

de ser Pontificia, creó la cátedra de medicina legal, inaugu

rado por Jos6 de Lister Castroverde, natural de Andalucía (E~ 

paña), nombrado decano de medicina. 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL tiene las siquientes se~ 

cienes: servicio de necropsias, histopatolog1a, toxicología,

de reconocimientos médicos, de balí~tica y de estadistica" 5 

E) CHILE. 

En Chile, Guillermo Blest es considerado como el pa-

dre de la medicina chilena, y fue el primer profesor de la 1~ 

gal, retirado en 1851. 

(4) URIBE CUALLA, Guillermo: Medicina Legal 1 Siquiatr1a Fo-
rense, 9a. Edici6n Edit. Ternis, Bogot&, 971, p. 14 

(5) !bid., pp 17 y 19. 



En base a lo expuesto por Uribe cualla, "el 30 de 

agosto de 1915 fue pranulgado un decreto reglamentario, que -

en su artículo primero establece que la morgue de Santiago 

funcione bajo la dirección del profesor de medicina legal, 

sin derecho a mayor remuneraci6n. Además se traslad6 la anti 

gua morgue de la calle de Teatinos a la Avenida de la Paz, 

con nuevo local comprado a la Junta de Beneficencia de Santi~ 

go, el 31 de diciembre de 1905" 6 

F) ECUADOR. 

El autor que venimos citando, nos indica la situa- -

ci6n de la medicina forense en el Ecuador: 

"La medicina legal en ese país tiene su aplicaci6n y 

desenvolvimiento en las facultades de medicina, jurispruden-

cia y odontología, y en los servicios m~dico legales de poli-

cia: dependiente del Ministerio de Justicia. 

CATEDRA DE MEDICINA LEGAL. Es dictada con programas 

especiales, en las facultades de medicina, jurisprudencia y -

odontología de la Universidad de Quito por un profesor princ! 

pal y dos agregados. 

Dependiente de la c~tedra, y por tanto adscrito a la 

(6) !bid., pp. 20 y 21. 



8 

facultad de medicina funciona desde 1943 el Instituto de Med~ 

cina Legal, cuyo director es Jos~ Cruz Cuevas, cano principal 

de la materia. Las finalidades del Instituto son el perfec--

cionarniento en el estudio de la medicina legal y ramas y dis

ciplinas conexas, la defensa de los conocimientos que a ella-

se refieren. El perfeccionamiento técnico de su enseñan2a en 

las universidades, las investigaciones científicas cerno base

para el conocimiento y resoluci6n de los problemas médico-le

gales en el pa!s 11 7 

G) URUGUAY. 

Para el autor multicitado, en la Reptlblica Oriental-

del Uruguay, "es Abel Zamora, profesor de medicina legal en -

la facultad de derecho y director del Instituto de Técnicas -

Judiciales de Montevideo, que en el Segundo Congreso Latino-

americano de Criminal!stica present6 ponencia Titulada Clasi

ficaci6n de las Enfennedades Mentales en Orden a las Necesid~ 

des M~dico-legales" 8 

Finalizamos el presente punto, con la exposici6n su~ 

cinta de la medicina forense en nuestro país. 

Uribe cualla nos inf.orma a ~ste respecto, que en la-

T'7f"!Did., pp. 22 y 23 
(8) Ibid., p. 27 



cátedra, "el primero fue Agust!n Arellano ••. la cátedra de 

medicina legal fue suprimida en 1834. •• En 1839 se encargó -

de ella el entonces director Casimiro Liceaga, quedando Are--

llano cano agregado de la cátedra, en la cual lo sustituy6 el 

señor Liceaga, interinamente en 1851. 

Puede decirse que el creador de la medicina legal 

mexicana fue Luis Hidalgo y Carpio, quien más tarde, en cola-

boración con Gustavo Ruiz Sandoval, publicO un Ccmpendio de -

medicina legal mexicana (1877), adoptado por muchos años tex-

to en la facultad de Medicina. 

Los Servicios Médicos Legales. La primera necropsia 

en México fue en 1576, con ocasi6n de una epidemia de tifo. -

En el año de 1963 se creó la Facultad Nacional de Medicina un 

curso de adiestramiento en medicina forense, que se dicto en-

el local de los servicios médicos forenses del Departamento -

del Distrito Federal, Institución de Medicina Forense afilia-

do a la Universidad Nacional Autónana de México, en los labo-

ratorios de criminal!stica de la Procuraduría General de Jus-

ticia del Distrito Federal, y servicios anexos de ambas Inst! 

tuciones" 9 

Por los antecedentes anteriormente citados, nos per-

catanos que la disciplina de la medicina forense es de recie~ 

te creaci6n, atendiendo al hecho de que en hispanoam~rica, en 

(9) Ibid., pp. Is y 25. 



10 

las facultades e Institutos de educaci6n superior, se van 

instrmnentando paulatinamente cursos y conferencias sobre di

cha área especializada. 

En el siguiente punto, exeroinar&nos lo relativo a la 

distinci6n existente entre la medicina forense y la medicina-

legal. 

Por el momento y anticip&ndonos a la polf!mica en la-

que se han enfrascado distinguidos especia lis tas en la rama 

médica jurídica, comentaremos que en México la disciplina que 

venimos cementando, ha tendio un representante que merece una 

rnenci6n especial, nos referimos al Dr. Alfonso Quir6z Cuar6n, 

quién a lo largo de una carrera de rn§s de medio siglo al ser-

vicio de la medicina forense, contribuy6 de manera decidida -

e importante al desarrollo de ~sta ciencia o arte, y siempre-

en beneficio de una impartici6n de justicia objetiva y cient! 

fica. 

En su obra cumbre "Medicina Forense 11
, que ha sido ~ 

pleada por generaciones de estudiantes tanto de derecho como-

de medicina, se pregunta: "¿Qu~ es, en esencia, la medicina -

forense, en su ejercicio y aplicaci6n? 1110 

Esta pregunta recibe respuesta del maestro en el pu~ 

(10) QUIROZ CUARON, Alfonso: Medicina Forense, 2a. Ed., Edit. 
PorrOa, México, 1980, p. 7 
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to siguiente. Por nuestra parte, pensamos que la medicina f~ 

rense es un conjunto de ciencias multidisciplinarias que aux! 

lian a descentrañar la etiologia del crimen. Entendiendo por 

etiologia, segan el Diccionario de la Lengua: " ••• Fil. Estu

dio sobre las causas de las cosas"11 

II. DIFERENCIA ENTRE MEDICO FORENSE Y MEDICO LEGISTA. 

Entre los conceptos de m~dico forense y el de m~dico 

legista, para algunos autores no existe diferencia alguna, p~ 

ro para otros existen diferencias. En el presente punto, ex~ 

rninar~os las definiciones que los especialistas han elabora

do en la actualidad, sobre los conceptos aquí tratados. tanto 

de la medicina forense cc:mo de la medicina legal. 

El eminente médico criminal Dr. Alfonso Quir6z Cuar6n 

se interroga a éste respecto: ¿Qu~ es, en esencia, la medie!-

na forense, en su ejercicio y aplicaci6n? se responde que "Es 

la t~cnica, es el procedimiento mediante el cual aprovecha 

una o varias ramas de la medicina o de las ciencias conexas -

para estudiar y resolver casos concretos, habitualmente liga~ 

dos a situaciones legales o jur1dicas. Tal concepto, muy si~ 

t~tico para unos, un poco abstruso para otros, amerita una 

explicaci6n. La medicina forense, en efecto, no se propone -

(11) DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAílOLA (Real Academia Españo
la) l9a. Ed., Edit. Espasa calpe, Madrid 1970 p. 860. 



curar, y puede, sin embargo, estudiar un problema de terap~u-

tica; no es la cirugía, ni la obstetricia; no es la f1sica, -

ni la qu!mica, y aplica, no obstante, todas o algunas de 

ellas ante un caso concreto, para establecer premisas y fun--

dar conclusiones específicas, amoldlndose para ello a un sis-

tema, siguiendo una pauta, estructuradas en tal forma que pe~ 

mitan formular una resoluci6n expresada en t~rminos t~cnicos" 

12. 

Alfonso Quir6z CUar6n igualmente cita la opini6n de-

algunos autores con respecto al concepto de medicina forense-

y medicina legal. As! por ejemplo, cita a José Torres Torri

ja, quién afirma: "Medicina legal es la aplicaci6n de las 

ciencias médicas a la ilustraci6n de los hechos investigados-

por la justicia• y continuE111os con la de Guajardo: •Medicina 

forense es el conjunto de conocimientos utilizados para estu

diar y determinar diversas condiciones biol6gicas del ho:nbre, 

considerado CCJilO sujeto de derecho". Rinaldo Pellegrini, por 

su parte, la define como la disciplina médica que se propone-

el estudio de la personalidad fisiol6gica del hombre en lo 

que respecta al derecho. 13 

El distinguido médico criminol6go c. Simonin, en re-

laci6n con el tema aquí tratado, expone: 

(12) QUIROZ C. Alfonso: op. cit., p. 9 
(13) Ibid., p. 136. 
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¿Qué es la Medicina Legal" Responde en los siguien--

tes términos: 

"La asociaci6n de los términos "Medicina" y "Legal"

sorprende a primera vista. Tal asociaci6n resulta menos mis-

teriosa al recordar que el juez está encargado, en nombre de

la sociedad, de hacer respetar los derechos del hombre. En -

muchas circunstancias, estos derechos tienen un carácter bio-

lógico. La vida entre los hembrea, ¿no está basada en proce-

sos bio16gicos?. El organismo obedece a componentes psicol6-

gicos sanáticos que dirigen su existencia tanto desde el pun

to de vista negativo cano social, moral y profesiona1"14 

Ahora bien, entre los conceptos: biológico y el jur~ 

dice, c. Simonin efectaa los siguientes cementarías: 

"¿Qué puede esperar del pensamiento biol6gico?. Es-

te difiere desgraciadamente del pensamiento jurídico en nume-

rosos puntos; la biolog1a es a menudo vacilante, indecisa, 

perpleja, ya que su misma esencia es una incógnita: la vida.

Por lo tanto, el razonamiento biol6qico lleva consigo siempre 

una parte de reserva, de incertidumbre y de duda. 

Por el contrario, continúa Simonin, el pensamiento -

jurídico es preciso, conciso, justo, porque está encuadrado -

(14) SIMONIN c.: Medicina Lefa! y Judicial (Legislaci6n y -
Jurisprudencia Espanolas (Tr. del franc€s por G.L. Sán
chez Maldonado) Barcelona, 1982, p. l. 
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en los textos -C6digos y Leyes- que son de elaboraci6n humana 

y por lo tanto canprensibles, discernibles y asimilables. 

Los juristas se preocupan de organizar la vida encu! 

drandola dentro de los cuadros r!gidos de la ley: los bi6lo-

gos buscan su comprensi6n. Aparentemente se deben asociar en 

un cierto nGmero de casos de la correcta aóninistraci6n de la 

justicia•15 

Concluye Simonin proporcionándonos la misi6n del mé

dico legista judicial en los siguientes términos: 

"A la medicina legal judicial le canpete la misi6n -

de tender un puente entre el pensamiento jurídico y el biol6-

gico. Aparece as1 como una disciplina particular que presta

concurso necesario a la ejecución de la ley. 

st, la medicina es indispensable a la justicia, ade

más, sin medicina no habr!a buena justicia. Esta sería muy a 

menudo irrelizable si no estuviera informada por médicos esp~ 

cialistas, llamados médicos legistas o m~dicos peritos. Es a 

los tribunales penales y civiles a los que la medicina legal

cl~sica aporta su ayuda tácnica. La colaboraci6n de Magistr~ 

dos y médicos se remonta al antiguo r~gimen en el que exis- -

t!an cirujanos y comadronas jurados ••• Vemos también que la

medicina legal queda encargada de asegurar la preparaci6n t~~ 

(lS) Ibid. 
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nica y moral de los m~dicos a los que son confiadas altas fu~ 

cienes de justicia social, sea cano médicos legistas, como 

mEdicos peritos, cano profesionales dispensando derechos y 

prestaciones, otorgados por las leyes m~dico-sociales de asi! 

tencia o de protecci6n ••• En efecto, el médico moderno se 

transforma diariamente en &rbitro; su diagn6stico llega a ser 

un veredicto, un puesto de gran repercusi6n individual y so-

cial. Los infonnes, certificados y testimonios que se le so-

licita penniten asegurar el reparto y asignaci6n justa de los 

ciudadanos, descanso, pensiones, socorros, ventajas sociales-

a los que tienen derecho los asegurados o asistidos sociales

(enfermos, heridos o incapacitados, v!ctimas del trabajo, mu

tilados de guerra} y cuantos están sujetos a leyes médico-so

ciales ••• 1116 

Simonin nos ilustra acerca de la importancia que ti~ 

ne para el derecho la medicina legal. Nos ejemplifica Simo--

nin que a los médicos les son confiadas altas funciones de 

justicia social, sea cano médicos legistas o cano médicos pe

ritos: asimismo el médico se puede convertir en árbitro, toda 

vez que, su diagn6stico puede llegar a ser un veredicto. 

Con respecto a lo asentado por Simonin, cabe la 

aclaraci6n de que la funci6n del médico legista no es propia

mente la de un árbitro, en virtud de que la instituciOn del -

(16) Ibid., pp. 2 y 3. 
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arbitraje equivale a la del juzgador convencional; funci6n 

que de ninguna forma es efectuada por el médico legista. Por 

el contrario, éste es un perito especialista en materia médi

ca-legal que puede rendir un dictámen cuando su opini6n es 

solicitada tanto en forma oficial, como particular, es decir, 

en su calidad de perito oficial, o bien, cano perito particu

lar. 

Veamos a continuaci6n algunas otras definiciones que 

sobre medicina legal o forense se han creado en la doctrina -

internacional. 

Salvador Mart!nez Murillo nos dá su punto de vista y 

el punto de vista de diversos autores nacionales y extranje--

ros¡ 

~Pero, ¿Qué debemos entender por Medicina legal?. P~ 

ra Casper, la Medicina Legal es "El arte de periciar los he-

ches de las Ciencias Médicas para auxiliar a la Legislación y 

Administraci6n de Justicia"; para Mah6n y Foder~ "El arte de

aplicar conocimientos y preceptos de las diversas ramas prin

cipales y accesorias de la Medicina, a la composici6n de las

leyes y a las diversas cuestiones de Derecho, para ilustrar-

las e interpretarlas convenientemente", para Ferrer y Garc~s; 

"Medicina legal es la suma de conocimientos m~dicos y otros -

auxiliares necesarios para dilucidar y resolver algunas de 

las cuestiones conprendidas en la Jurisprudencia Civil, Cri--
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minal, Administrativa y Can6nica"; para Brunelle "El conjun

to sistemático de todos los conocimientos f1sicos y m~dicos -

que pueden dirigir a los diferentes 5rganos de Magistrados, -

en la aplicaci6n y ccmposici6n de las leyes"; para Marc "La -

aplicaci6n de los conocimientos m~dicos a los casos de proce

dencia Civil y Criminal dilucidables por aquella"; Para Orfi

la, ªEl conjunto de conocimientos m~dicos propios para ilus-

trar diversas cuestiones de Derecho y dirigir a los legislad2 

res en la ccmposici6n de las leyes; para Odel6n "La Medicina-

considerada en sus relaciones con la existencia de las leyes

y la Administraci6n de justicia"; para Schumeyer, 11 La ciencia 

que enseña el modo y los principios como los conocimientos na 

turales y m~dicos adquiridos por la experiencia se aplican 

prácticamente y conforme a las leyes existentes para auxiliar 

a la justicia y descubrir la verdad; para el autor, "Medicina 

Legal es el conjunto de conocimiento (principalmente psicobi~ 

lógicos y fisicoqu1micos), utilizados por la Administración -

de Justicia para dilucidar o resolver problemas de 6rden ci-

vil, criminal o administrativa y para cooperar en la formula

ción de algunas leyes•17 

De la amplia gama de definiciones que sobre medicina 

legal se han citado, vemos cano en la esencia todos los auto

res coinciden, por nuestra parte, canpartimos las definicio--

(17) MARTINEZ MURILLO, Salvador: Medicina L~al, 12 a. Edi- -
ci6n, Librería de Medicina, U.N.A.M., ~xico, 1980, pp.-
4 y 5 
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nes de Mah6n y Federé, así cano las de Ferrer y Garcés, en 

virtud de que son sumamente precisas. Los primeramente cita

dos, consideran a la medicina legal cano un arte de aplicar -

conocimientos y preceptos de las diversas ramas principales -

y accesorias de la medicina, y a la canposici6n de las leyes

y a las diversas cuestiones jur1dicas para ilustrarlas e in-

terpretarlas correctamente. Por su parte, Ferrer y Garcés,

la consideran como una suma de conocimientos m~dicos y otros-

auxiliares, necesarios para dilucidar alqunas de las cuestio-

nes ccmprendidas en la Jurisprudencia Civil, Criminal y Admi

nistrativa; descartándo la Jurisprudencia Canónica, toda vez-· 

que de confonnidad con nuestro Derecho el fuero religioso no

existe a ra1z de las Leyes de Reforma Juristas, y la separa-

ci6n entre la Iglesia y el Estado, garant!a consagrada en el-

art!culo 130 Constitucional. 

Para finalizar con este punto, diremos que entre los 

conceptos de Medicina Legal y Forense no hay diferencia sus-

tancial cano lo han aseverado varios autores. Veamos a éste-

respecto, lo que ccmeta Quir6z Cuar6n: 

"Así, algunos llaman "medicina forense"; otros. ºme-

dicina legal"; y, con una connotaci6n más amplia, desean lla

marla "biología jurídica• o "antropolog!a médica". La facul-

tad Nacional de Medicina adopt6 la designaci6n correcta de m~ 

jicina forense y después la aprob6 la Ley Orgánica de los Tr! 

bunales de Justicia del fuero cc:m~n del Distrito Federa1•18 

(18) QUIROZ CUARON, A.: Op. cit. 
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Por su parte, Salvador Mart!nez Murillo opina: 

"Algunos consideran impropio el nombre de Medicina -

Legal, piensan que sería m&s correcto llamarle "Medicina Fo-

rense" o •e1olog!a jurídica, etc., esto teniendo en cuenta 

las tendencias modernas. Nosotros la seguiremos llamando Me

dicina Legal porque con este nanbre es universalmente conoci-

da, sin olvidar que la Medicina Legal debe tener dos aspectos: 

r. Cano cuerpo de doctrina y materia de aplicaci6n

para el médico general, y 

II.- Cano especialidad, creando en este Gltirno caso

un Instituto Médico Legal que tenga intimas conexiones con 

las autoridades administrativas del Distrito Federal y Terri

torios, y con la organ.izaci6n judicial de este Distrito y de

toda la Repliblica• l9 

Las opiniones anteriores, tanto de QuirOz Cuar6n, c~ 

mo de Martíncz Murillo, demuestran que la disciplina médico--

legal ha sido denominada indistintamente como medicina foren-

se y medicina legal. Por nuestra parte, y no obstante que 

universalmente es denaninada medicina legal, considero más 

apropiado el nombrarla medicina forense. Si por forense en-

tendemos de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, 

(19) MARTINEZ M. s.: op. cit. p. 5. 
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"(Del lat. forensis, de forum, foro, plaza ptlblica) adj. per-

teneciente al foro 11 y, por m~dico forense acota el aludido 

Diccionario: "el oficialmente adscrito a un juzgado de ins-

trucci6n•2º 

As! tenemos, que el m~dico forense, es el oficialme~ 

te adscrito a un juzgado de instrucci6n, agregando por nues-

tra parte, que es un especialista en la rama m~dica-legal que 

auxilia en forma determinante al juzgador y a las partes con-

tendientes, con su opini6n autorizada en materia de lesiones, 

de homicidio, de contagio venAreo, de envenenamiento, etc., -

cuando estos delitos son resueltos por el 6rgano jurisdiccio-

nal. 

III. FUNCIONES DEL MEDICO FORENSE. 

Podemos inferir del objeto de la medicina forense, -

algunas de las actividades desarrolladas por los médicos fo--

renses. En el presente punto, ver~mos primeramente el obje

to del área en estudio, y en seguida, examinarémos las funci2 

nes en particular de la medicina forense. 

El objeto de la medicina forense, segfin el Dr. Qui--

roz Cuar6n consiste "en auxiliar al derecho en dos aspectos -

fundamentales; el primera toca a las manifestaciones te6ricas 

(20) DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA, op. cit., pp. 629 y -
60. 
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y doctrinales, h1sicas cuando el jurista necesita de los con2 

cimientos m~dicos y biol6gicos, si se enfrenta a la fonnula-

ci6n de alguna norma que se relaciona con estos conocimientos; 

el segunda es aplicativa a la labor cotidiana del médica fo--

rense y se comprende f~cilmente en sus aplicaciones al dere--

cho penal a través de algunas cifras. El delito dominante en 

el pats es el de lesiones; lesiones producidas en un promedio 

anual de 13,775 delitos -mencionamos s6lo los que llegan al -

conocimiento de las autoridades- es decir, hay uno cada 38 m! 

nutos ••• "21 

De lo anteriormente transcrito, venos como el médico 

forense es de stina importancia en el proceso judicial sobre -

todo en la materia penal o criminal, por ejemplo, como lo 

ilustra Quir6z Cuar6n, en lo tocante al delito de lesiones, -

éstas se producen a raz6n de una en 38 minutos, lo que motiva 

la intervenci6n de peritos m~dicos forenses, desde la averi--

guaci6n previa y continuada en el proceso judicial. 

Ahora veamos, la funci6n pericial del médico forense 

de conformidad con el autor antecitado: 

"El artículo 162 del Código de Procedimientos Pena--

les para el Distrito Federal regula la intervenci6n pericial: 

SiBBpre que para el examen de una persona o de algOn objeto -

se requieran conocimientos especiales, se procederá con inteE 

venci6n de peritos•. Habitualmente serán dos que deber4n te-

(21) QDIROZ c. A.: ap. cit., p. 138 
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ner el titulo oficial en la ciencia o en el arte a que se re

fiere el problema sobre el que van a dictaminar. En el caso

de los m~dícos, los conocimientos especiales son, natural.men

te, los de las ciencias m~dicas1 pero hagamos una afirrnaci6n

categ6rica: no es suficiente tener el titulo médico para asu

mir el cargo de perito rn~dico forense: en este caso particu-

lar, los conocimientos especiales son los de la medicina fo-

rense, pues as! como el pediatra, el neum6logo, el endocrin6-

logo, el gastroenter6logo, el psiquiatra no se improvisan, s! 

no que se forman en la especializaci5n, as! tambi~n no es su

ficiente ser médico para estar capacitado para la pericia mé

dico-forense. Es más, a6n el médico forense formado no está

capacitado para abordar todos los problemas médico legales: -

unos sabrán de psiquiatría forense, otros de traumatolog!a, -

otros m~s estarán orientados a la sexoloq1a o a la obstetri-

cia forense, y otros más, muy escasos en nuestro medio, a la

hematqloq!a, a la anatomía patología o a la qu!míca y toxico

log!a rn~dico-forense ... Sus funciones: son las de un hombre

de ciencia, las de un técnico, que pone al servicio de la ju~ 

ticia sus conocimientos y procedimientos para orientar, acla

rar o resolver los problemas que los funcionarios encargados

de administrar justicia le plantean... La naturaleza de los 

problemas que le son planteados al m~dico forense son de la -

1ndole m§s variada. En el ejercicio profesional como m~dico

en las Delegaciones del Ministerio Ptiblico -verdadero campo -

de batalla- debe orientar al Delegado del Ministerio Público-
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-verdadero campo de batalla- debe orientar al Delegado del 

Ministerio PGblico en el lugar de los hechos antisociales, al 

realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. En el

dominio del derecho penal es rn~s frecuente que deba hacer la

clasificaci6n m~dico-forense de las lesiones o establecer el

estado de salud mental del infractor de la ley .•• La inter-

venci6n del perito m~dico forense puede ser corno perito ofi-

cial, o particular o privado. Es decir, puede intervenir por 

designaci6n del juez, del Ministerio PGblico, de la defensa,

º cano coadyuvante del representante de la sociedad ••• Fun-

ciones periciales de los médicos forenses: 

l.. Con las personas vivas: 

a) Identidad 

b) Diagnostico de enfennedad venérea 

e) Diagn6stico de gravidéz 

d) Diagn6stico de lesiones 

e) Diagn6stico de intoxicaciones: alcoh6lica, 

mariguana, etc. 

f) Afirmar o negar la existencia de delitos se

xuales, 

2. Con el cadáver hmnano: 

a) Diagn6stico de muerte 

b) Causa de muerte 

e) Fecha de la muerte: cronotonato diagn6stico 

d) Diagn6stico diferencial de lesiones en vida y 

pos t-mortem. 
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e) Necropsia m~dico forense 

f) E><humac16n 

g) Ex&nenes to><icol6gi cos 

h) E><ámenes hernatológicos 

i) E><árnenes anatomo-patol6gicos 

3, Con animales: 

a) Compañeros habituales del hombre 

b) Caracterizaci6n hernatológica por el estudio 

de su pelo, de sus huellas, o de sus restos 

6seos. 

4. Con vegetales: mariguana, peyote, etc. 

s. Con objetos: 

a) Estudio de ropas 

b) Estudio de armas 

e) Estudio de vidrio 

d) Estudio de instrumentos del delito 

e) Estudio de manchas: leche, calostro, mecanio, 

semen, orina, saliva, líquido arnn16tico, etc. 

en los JM:s diversos objetos materiales: pañu~ 

los, ropa de cama, ropa interior, etc. .22 

Con la clasificaci6n anterior, tomada de la obra de-

Quir6z Cuar6n, nos percatamos de la amplia variedad de obje--

(22) Ibid. pp. 147 a 152 
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tos que son susceptibles de exSinen por peritos médico foren-

ses y su importante misi6n de descentrañar la causa o etiolo

gía del delito, ast cano sus efectos tanto en el ser humano,

ccmo en los objetos delictuosos o criminales. 

C. Simonin nos proporciona algunas de las funciones

del ~édico forense, puntualizando el papel del mismo en los -

siguientes términos: 

"En derecho penal, este papel est& subordinado al 

procedimiento judicial, que se desarrolla en cuatro tiempos. 

l. La busca y constatación del crimen u objeto del -

delito reclama frecuentemente la intervención del médico le-

gista, en cuanto se trata de atentado a la vida (heridas, as~ 

sinato, envenenamiento, aborto, infanticidio) o atentados a -

las costumbres. Las operaciones medico-legales tienen por 

fin la deteI111inaci6n de la naturaleza del hecho judicial y de 

su causa criminal o de su origen accidental o natural. Com-

prenden: el estudio medico-legal de un sumario, la visita m~

dico--legal, el levantamiento del cadáver, la autopsia, el an! 

lisis toxicol6gico o biol6gico. 

2. La büsqueda del agente de la infracción comprende 

el estudio de las piezas de convicci6n, de las huellas e ind! 

cios, es decir, la puesta en marcha de los medios de que dis

ponen los laboratorios de polic!a científica y de medicina l~ 

gal. 
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3. La apreciación del grado de responsabilidad pe--

nal del inculpado exige a veces un infonne médico-legal de 6r 

den psiquiatrico. 

4. La determinación de culpabilidad pertenece al tr! 

bunal. 

Un inculpado se beneficia siempre de la presunci6n -

de no culpabilidad a la acusaci6n corresponde destruir esta -

presunción por pruebas numerosas y de calidad. A ella le ca-

rresponde el probar la intenci6n criminal, apoyándose incluso 

si llega el caso, en las observaciones medicolegales. 

En el derecho civil, la colaboraci6n médico-judicial 

tiene por objeto mostrar al tribunal la realidad e importan-

cía de un perjuicio físico y su estimaci6n• 23 

De lo anteriormente citado, desprendemos la importa~ 

cia que tiene la medicina forense para el derecho. Por ejem

plo, es importante, ya que las operaciones m~dico-legales ti! 

nen cano finalidad la determinaci6n del hecho criminal y de -

su etiolog!a. Asimismo, influye en forma determinante la 

apreciaci6n del grado de responsabilidad penal del inculpado, 

por ejemplo, una prueba pericial psiquiátrica. 

(23) SPIONIN c.: op. cit.' pp. 25 y 26. 
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CAPITULO II 

EL DELITO. 

I. CONCEPTO. 

En la teoría del del.ita, se han concebido diversas -

posturas que han pretendido establecer su naturaleza jurídica, 

entre éstas podemos indicar la concepción totalizadora o uní-

taria y la analítica o atomizadora del delito; la teoría sin-

t~tica; la teoría de Cavallo; la concepci6n filos6fica; la 

concepci6n sociol6gica; la concepción dogmática en su doble -

aspecto, el positivo y el negativo. 

La teor1a unitaria, "considera al delito como un 

"bloque monolítico", presentándose, de acuerdo con Bettiol, -

cerno "una entidad que no se deja escindir (dividir) en eleme~ 

tos diversos, que no se deja, para usar una expresi6n vulgar

rebanar" ••• La concepci6n analítica estudia el delito desin-

tegrándolo en sus propios elementos pero considerándolos en -

conexi6n íntima al existir una vinculación indisoluble entre-

ellos, en raz6n de la unidad del delito; de aquí que estemos-

de acuerdo con los argumentos esgrimidos por los defensores -

de esta concepci6n quienes demuestran la inconsistencia de 

las objeciones de los unitarios ••• •
24 

(24) PORTE PETIT, Celestino: Aluntamientos de la Parte Gene
. ral de Derecho Penal I, 1 a. Edici6n, Edit. PorrGa, M~

xico, 1985, p. 197. 



28 

Confrontando las dos teor1as que sobre el delito se-

han pronunciado, la unitaria y la analítica, compartimos el -

punto de vista de Celestino Porte Petit, quien torna partido -

por la segunda, por la teor1a anal1tica del delito, toda vez-

que, el mismo es susceptible de desintegraci6n en sus elemen-

tos, pero no perdiendo de vista su íntima interconexi6n. 

En relaci6n a la teor!a atomizadora del delito, se-

glin Celestino Porte Petit, "encontramos la dicotómica o bit6m! 

ca, tritánica o triédrica, tetrat6mica, pentat6mica, hexat6--

mica y heptat6mica, segün el nllmero de elementos que se consi 

deren para estructurar el delito; concepciones que desde la -

bitl'rnica a la hexat6mica pueden formarse con elementos dife-

rentes"25 

Esta teor1a atc.mizadora del delito, para una mejor -

comprensión recurrimos al Diccionario de la Lengua Española,

el que nos define el vocablo "atomizar" en los siguientes téE 

minos: 

•Atomizar. (De &tomo) tr. Dividir en partes sumamen

te pequeñas, pulverizar 1126 

Por lo que respecta a l~ dicotomía, es lo relativo -

al" ••• Log. M~todo de clasificación en que las divisiones o -

(25) !bid., p. 198 
(26) Diccionario de la Lengua Española, op. cit., p. 140 
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subd.ivisiones s6lo tienen dos partes ... 1127 

La teoría dicot6mica en consecuencia es la que divi-

de en dos partes los elementos del delito; la teor1a trit6mi-

ca divide en tres partes los elementos del delito: la tetrat~ 

mica. en cuatro partes; la pentat!tnica, en cinco partes; la -

hexatlmiica, en seis partes·; y, finalmente la heptat~ica, en-

siete partes. 

Con respecto a la teor1a atomizadora del delito, la-

consideramos como inadecuada para explicar la naturaleza del-

delito, atendiendo al hecho de que los elementos del delito -

s61o son susceptibles de dividirse en el ntimero de elementos-

que cabal.mente o totalmente lo integran, y no forzar dicha 

inteqraci6n exclusivamente a dos ni a tes o a siete partes. 

La teoría sintética, elaborada por el jurista Rodr1-

guez Muñoz, y denominada así. por Blasco y Fernandez de Moreda. 

Ahora bien, segOn Ballvé, tal y como lo expone Porte Petit, -

debe llamársele con más propiedad "ecl~ctica•28 

No obstante que Porte Petit sólo menciona los datos

ante=iores, podemos inferir que la teor1a sintética o bien, -

eclé=tica, es aquella que concilia las doctrinas que parecen

IN!jores, aunque procedan de diversos sistemas. Esta defini--

(27) Íhid., p. 474 
(28) PORTE PE'l'IT, c., op. cit., p. 198. 
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ción, que hemos dado de eclectismo, tomada del Diccionario de 

la Lengua Española, la consideramos poco precisa, toda vez 

que las definicones eclécticas normalmente no toman partido -

por una determinada posici6n, sino que por el contrario, pre-

tenden construir una def inici6n partiendo de dos o m&s def in~ 

cienes, lo que constituye desde nuestro punto de vista poca -

precisión cient1fica. 

La teor!a de Cavallo del delito, consiste en que "d~ 

be ser estudiado desde los puntos de vista orgánico general,

anatánico y funcional, es decir, es obligado estudiarlo antes 

en su unidad, anal1ticamente en cada una de las notas o ele--

mentas que la ccmponen y, por 6ltimo, en la organizaci6n de -

6stos en las varias formas a través de las cuales puede pre-

sentarse, debiendo ser estudiado por tanto, desde los siguie~ 

tes puntos de vista, imprescindibles y rec1procamente integr~ 

dos: unitario, analítico y sint~tico" 29 

De esta teor1a de Cavallo, vernos que instrumenta su-

teoría desde diversos puntos de vista; unitario, analítico y

sintático. De lo que se deduce, que adopta una postura eclés 

tica, toda vez que engloba los conceptos examinados por las -

teorías primera~ente expuestas. Vale decir a este respecto,

lo que comentamos con anterioridad, con respecto a las postu-

ras ecl~cticas, las que no son muy recomendables. 

(29) Ibid., p. 198. 
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En la teoría filos6fica, se comprenden todos aque-

!los autores, principalmente fil6sofos, que se han avocado al 

estudio del delito y tratan de establecer su naturaleza desde 

el punto de vista de la filosofta. 

Exponemos a modo de ejemplo, el punto de vista del -

ilustre jurista Francesco Carnelutti con relaci6n a la natur~ 

le za del delito. 

Expone Francesco Carnelutti, "que desde el punto de

vista sociol6gico un hecho es delito por ser contrario al 

bien canGn, o en otras palabras, perjudicial a la sociedad. -

Desde el punto de vista jurídico, el mismo hecho es delito 

por estar castigado con una pena, mediante un proceso. Ambas 

nociones pueden incluso diferenciarse como sustancial la una-

y formal la otra; pero hemos de advertir que s6lo la segunda

es la noci6n jur:í.dica1130 

En una fonna sintética nos expone carnelutti la do--

ble naturaleza·del delito, desde el punto de vista sociológi-

ce y desde el punto de vista jur1dico; en el primer supuesto, 

el delito contraviene al bien coman, es decir a la sociedad,-

en el segundo supuesto, el delito al ser castigado con una p~ 

na en un proceso. 

(30) CARNELUTTI, Francesco: Teor!a General del Delito, Edit.
Argos, Cali, Colanbia, s/a., p. 16. 
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En la teor!a sociol6gica del delito, Rafael Gar6falo 

es su principal representante, de la Escuela Positivista. E! 

te ilustre jurista define al delito natural "como la viola- -

ci6n de los sentimientos altruistas de probidad y piedad, en-

la medida media indispensable para la adaptaci6n del indivi--

duo a la colectividad" As!, la esencia de la luz se puede y

se debe buscar en la naturaleza; pero la esencia del delito,

la delictuosidad, es fruto de una valoraci6n de ciertas con--

ductas, según detenninados criterios de utilidad social, de -

justicia, de altruismo, de orden, de disciplina, de necesidad 

en la convivencia humana ••• 1131 

De lo expuesto, vemos como para Rafael Gar6f alo, el 

delito es definido desde el pun~o de vista sociol6gico, e in-

volucra a la violación de los sentimientos altruistas de pro-

bidad y piedad, que desequilibran la adaptaci6n del individuo 

a la sociedad. Hay que ubicar en su contexto hist6rico la 

teoría de Garófalo, la que consideramos actualmente superada, 

toda vez que no se puede reducir la esencia del delito a val2 

rizaciones consistentes en sentimientos de probidad y de pie

dad, lo que involucra elementos de valoraci6n moral que son -

difíciles de precisar, atendiendo a que segan las ~pocas y 

los lugares, lo que un tiempo era moral, en otro es inmoral;-

T3iT CASTELLANOS, Fernando: Lineamientos Elementales de Dere
cho Penal (Parte General), 9a. Edición, Edit. PorrGa, 
México, 1975, pp. 126 y 127. 
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o bien, por ejemplo, en Arabia Saudita es inmoral que las mu-

jeres muestren sus piernas o su rostro, por el contrario, en-

los pueblos occidentales, esta demostraci6n es muy moral y no 

constituye ninguna inmoralidad. 

Sólo nos resta examinar la concepci6n dogmática, en-

su doble aspecto, el positivo y el negativo. 

Esta teorta de analizar al delito desde un doble pu~ 

to de Vista, el positivo y el negativo, es sostenido por Luis 

Jim~nez de As tia, quien lo toma de Guillermo Sauer. Dentro de-

los aspectos positivos incluye: 

"a) Actividad; b) Tipicidad; el Antijuricidad; d) I~ 

putabilidad; e) Culpabilidad; f) Condicionalidad objetiva, y-

g} Punibilidad", como aspectos negativos contrapone los opue! 

tos a los anteriormente transcritos: 

"Falta de acci6i1; Ause!lcia de tipo: Causas de justi-

ficaci6n; causas de inirnputabilidad; Causas de inculpabili-

dad Falta de condición objetiva y Excusas absolutorias" 32 

De la exposición de estos elementos, tanto positivos 

CCl!lo negativos, desprendemos que en la teoria moderna del de

lito se ha recurrido para el análisis del delito, a dichos a~ 

pectes. Mismos que se examinar&n a continuaci6n. 

<32) rbid.~. 
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II. ELEMENTOS DEL DELITO. 

A) TIPICIDAO. 

En el presente inciso, examinaremos el concepto de -

tipicidad a la luz de la doctrina para despu6s dar nuestro 

punto de vista. 

Celestino Porte Petit, nos da una amplia gama de de

finicicnes sobre el concepto a estudio: 

11 La acción típica es s6lo aquella que se acomoda a -

la descripci6n objetiva, aunque saturada a veces de referen-

cia a elementos nonnativos del injusto de una conducta que 

generalmente se reputa delictuosa, por violar, en la general! 

dad de los casos, un precepto, una norma penalmente protegida~ 

(Francisco Blasco y Fernández de Moreda). 

"La tipicidad consiste en esa cualidad o caracteris

tica de la conducta punible de ajustarse o adecuarse a la de~ 

cripci6n formulada en los tipos de la ley penal" (Laureano 

Landaburul ••• 

"La tipicidad como elemento se da, cuando el infrac

tor que no es el destinatario, arregla y conforma su conducta, 

con escrupulosa exactitud, a la hip6tesis de la ley• (Pardo -

Aspe). 

"Adecuaci6n t!pica significa, pues encuadramiento o-
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subsunci6n de la conducta principal en un tipo de delito y 

subordinaci6n o vinculaci6n al mismo de las conductas acceso-

rias" (Jiménez Huerta). 

"La tipicidad consiste en la descripci6n que contie-

nen los artículos de la parte especial de los Códigos Penales, 

a modo de definición de las conductas prohibidas bajo amenaza 

de sanciOn" (Fontán Balestra) 33 

Fernando castellanos Tena define a la tipicidad en -

los siguientes tgrminos: 

"La tipicidad es el encuadramiento de una conducta -

con la descripciOn hecha en la ley: la coincidencia del com--

portamiento con el descrito por el legislador. Es en suma, -

la acuñación o adecuación de un hecho a la hip6tesis legisla

tiva•34 

Elaboradas las definiciones que anteceden, por nues-

tra parte podemos definir a la tipicidad, como a la coincide~ 

cia del hecho o conducta con la hipótesis prevista por la ley. 

B) ANTIJURICIDAD. 

De conformidad con lo expresado por Fernando Caste--

llanos, "El delito es conducta humana; pero no toda conducta-

(JJ) PORTE PETIT, C.: op. cit., pp. 331 ~· 332. 
(34) CASTELLANOS F.: op. cit., p. 166 



36 

humana es delictuosa, precisa, además, que sea típica, antij~ 

ridica y culpable ••• ,, 35 

La definici6n de antijuricidad, nos la proporciona -

F. Castellanos en los siguientes t~rminos: 

"DEFINICION. Como la antijuricidad es un concepto 

negativo, un anti, lógicamente existe dificultad para dar so

bre ella una idea positiva; sin enbarqo, comurunente se acepta 

como antijurídico lo contrario al Derecho ••• Según cuello C~ 

16n, la antijuricidad presupone un juicio, una estimaci6n de

la oposici6n existente entre el hecho realizado y una norma -

jurídico-penal. Tal juicio es de carácter objetivo, por sólo 

recaer sobre la acci6n ejecutada .•• Tángase presente que el

juicio de antijuricidad ccxnprende la conducta en su fase ex--

terna, pero no en su proceso psicol6gico causal; ello corres-

ponde a la culpabilidad. La antijuricidad es puramente obje-

tiva, atiende sólo al acto, a la conducta externa. Para 11~ 

gar a la afirmaci6n de que una conducta es antijurídica, se-

requiere necesariamente un juicio de valor, una estimaci6n -

entre esa conducta en su fase material y la escala de valores 

del Estado. "Una conducta es antijur1dica, cuando siendo tí

pica no est~ prot~gida por una causa de justificaci6n. 

Lo cierto es que la antijuricidad radica en la vial~ 

<35) Ibid., p. 115. 
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ción del valor o bien protegido a que se contrae el tipo pe--

nal respectivo. Como expresa Reinhart Maurach, los mandatos-

y prohibiciones de la ley penal "rodean, protegiendo y salva

guardando el bien jur!dico• 36 

Se desprende 16gicarnente de la definici6n anterior,-

que el elemento antijuricidad o antijuridicidad es todo lo 

contrario a derecho o a lo jurídico, tiene que ser obviamente 

una conducta desple<Jada en contravención al derecho. Pero, -

es preciso el destacar, tal como lo expresa Fernando Castel!~ 

nos, que la antijuricidad es puramente objetiva, es decir, es 

externa y no interna o subjetiva, toda vez que lo interno es-

materia de la culpabilidad. Comparto igualmente el argumento 

del maestro hispano Cuello Calón, en el sentido de que la ant~ 

juridicidad requiere necesariamente un juicio de valor, en-

tre la conducta desplegada y la escala de valores del Estado. 

C) CULPABILIDAD. 

Para el estudio del elemento de la culpabilidad, re-

currimos a F. Castellanos, quien nos infora: 

"Siguiendo un proceso de referencia lógica, una con

ducta será delictuosa no sólo cuando sea típica y antijur1di-

ca, sino adenuís culpable. Por otra parte, se considera culp~ 

(36) !bid.' pp. 175 y 176. 
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ble a la conducta -SegOn cuello Cal6n- cuando a causa de las-

relaciones psíquicas existentes entre ella y su autor, debe -

serle jurídicamente reprochada. "Al llegar a la culpabilidad, 

dice Jiménez de Asaa;, es donde el interprete ha de extremar-

la finura de sus annas para que quede lo más ceñido posible,

en el proceso de subsunci6n, el juicio de reproche por el ac-

to concreto que el sujeto perpetr6". Para el mismo maestro,

"en el m§.s amplio sentido puede definirse la culpabilidad co

mo el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabi

lidad personal de la conducta antijur!dica• 37 

Por su parte, Fernando Castellanos nos define a la -

culpabilidad, "como el nexo intelectual y emocional que liga

al sujeto con su acto" 38 

Ahora bien, en cuanto a las formas de la culpabili--

dad, tenemos que son de dos formas: el dolo y la culpa, ate~ 

diendo al hecho o circunstancia, de que el primer supuesto el 

agente dirija su voluntad conciente a la ejecuci6n del hecho 

tipificado en la ley corno delito; o bien, en el segundo caso, 

cuando se viole la ley por negligencia o imprudencia del age~ 

te. Asimismo, se habla de preterintencionalidad, cuando el -

resultado delictivo sobrepasa la intenci6n de agente, ésta es 

una tercera forma de culpabilidad. 

(37) !bid., p. 231 
(38) !bid.' p. 232 
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En el C6digo Penal para el Distrito Federal, incluye 

las tres formas de culpabilidad: artículo 7, el dolo; la cul-

pa, e~ el artículo 8; y la preterintencionalidad, en la frac-

ción II del articulo 9, regulada en el C6digo como dolosa, 

aunque en realidad no lo es. 

Hemos dicho, que la culpa es una fonna de culpabili

dad. Existe culpa cuando se actaa sin intención y sin dili--

gencia debida, causando una infracci6n a la ley. 

Fernando Castellanos a este respecto canenta, "cons!_ 

deramos que existe culpa cuando se realiza la conducta sin en 

caminar la voluntad a la producci6n de un resultado t!pico, -

pero ~ste surge a pesar de ser previsible y evitable, por no-

pone~se en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas 

o recauciones legalmente exigidas 11 39 

Cano elementos de la culpa, podemos mencionar: un a~ 

tuar voluntario; que se realice sin el cuidado necesario; los 

resultados del acto deben ser previsibles, y estar tipifica--

dos :>enalrnente; y, finalmente, existir una relaci6n causal e~ 

tre ese hacer o no hacer, y el resultado no deseado. Si este 

Glti:mo es deseado, entonces la conducta ser~ dolosa. 

En los delitos culposos, no intencionales o de imp~ 

dencia, tambi~n hay violaci6n a la ley; existe un obrar en 

(39} Ibid.' pp. 246 y 247. 
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forma voluntario, pero omisivo en cuanto a las precauciones o 

cautelas debidas. 

Por lo que respecta a la ausencia de la culpabilidad, 

es decir, la inculpabilidad, se da cuando no se encuentran 

presentes los elementos esenciales de la culpabilidad, por 

ejemplo, la voluntad y conocimiento; si falta alguno de los -

otros elementos del delito, o la imputabilidad del sujeto. 

Si la culpabilidad se forma con ~sos dos elementos,

es decir la voluntad y el conocimiento, s6lo habrá inculpabi

lidad en ausencia de los dos factores. 

El error como la ignorancia pueden constituir causas 

de inculpabilidad si producen en el agente un desconocimiento 

o un conocimiento equivocado sobre la antijuricidad de su ca~ 

ducta. El error es una falsa apreciaci6n de la realidad, la

ignorancia, es un no conocer, una laguna de nuestro entendí-

miento. 

Retanando el tema de la culpabilidad, dir~os que 

cano un juicio de reproche, conlleva necesariamente el dolo.

Así la culpabilidad, tal y como lo expone Cuello Cal6n. Si -

agregamos que dicho juicio de reproche se debe por la negli-

gencia, imprevisi6n o impericia del agente, inferimos que por 

razones de esta índole, se sanciona al delito imprudencia! o

culposo. 
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D) PUNIBILIDAD, 

La punibilidad en base a los comentarios de Castel!~ 

nos, •consiste en el merecimiento de una pena en funci6n de -

la realizaci6n de cierta conducta. Un canportamiento punible 

lo es cuando se hace acreedor a la pena; tal merecimiento ac~ 

rrea la conminaci6n legal de aplicaci6n de esa sanci6n... En 

resmen, punibilidad es: a) Merecimiento de penas; b) Amenaza

estatal ·de imposición de sanciones si se llenan los presupue! 

tos legales; y c) Aplicación f!ctica de las penas señaladas -

en la ley•40 

De lo expuesto, tenemos que la punibilidad puede ser 

reducido al hecho de hacerse acreedor o merecedor a una pena-

establecida en la ley, por la infracción de ~sta. 

E) IMPUTABILIDAD. 

La imputabilidad para Carnelutti, " si se quiere-

distinguir de la capacidad para el delito, no hay otro modo -

de extenderla que aquel que desarrolla .lógicamente su noci6n-

y la define cano el conjunto de aquellos modos de ser del 

agente (requisitos subjetivos) de los cuales depende la exis

tencia del delito. Así, la imputabilidad es más amplia que -

la capacidad para el delito e imputabilidad son una sola cosa, 

y la imputabilidad no expresa sino la capacidad respecto de -

{40) CASTELLANOS F.: op. cit., p. 267 
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los actos il!citos• 41 

Por lo expuesto por Carnelutti, vemos cano el concee 

to de imputabilidad es la capacidad respecto de los actos il1 

citos. 

Para concluir con este punto, veamos lo que señala -

Castellanos a este respecto: 

•para ser culpable un sujeto, precisa que antes sea-

imputable; si en la culpabilidad, cano se verá m~s adelante,-

intervienen el conocimiento y la voluntad, se requiere la p~ 

sibilidad de ejercer esas facultades. Para que el individuo 

conozca la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, debe te

ner capacidad de entender y de querer, de determinarse en 

funci6n de aquello que conoce; luego la aptitud {intelectual 

y volitiva) constituye el presupuesto necesario de la culpa-

bilidad. Por eso a la imputabilidad (calidad del sujeto, ca 

pacidad ante el Derecho Penal) se le debe considerar cano el 

soporte o cimiento de la culpabilidad y no cano un elemento-

del delito seg6n pretenden algunos especialistas. La 1mput~ 

bilidad es la posibilidad condicionadas por la salud mental-

y por el desarrollo del autor, para obrar seg~n el justo co

nocimiento del deber existente 11 42 

Vemos cano castellanos en parte maneja el elemento -

('1) CARNELUTTI F. op cit., p. 88 
(42) CASTELLANOS F.: op. cit., pp. 217 y 218. 
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que es utilizado por Carnelutti, referente a la capacidad pa

ra el delito, toda vez que el primero expresa, que el indivi

duo conozca la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, debe

tener capacidad de entender y de querer. También es importa~ 

te la aseveraci6n de castellanos, de que la imputabilidad es

la posibilidad condicionada por la salud mental y por el des! 

rrollo del autor del delito, ya que esta es la base de que a

las enajenados mentales o a los menores de edad, se les cons! 

dere inimputables, en virtud de que carecen de esta capacidad 

de entender y de querer. 

Una vez explicados los elementos del delito, en el -

punto siguiente examinaremos el delito de lesiones, como una

base para poder explicar posterionnente, el certificado de le 

sienes. 

III. EL DELITO DE LESIONES. 

En el presen~ punto, examinar~s el delito de le-

siones de confonnidad con la doctrina nacional, la Legisla- -

ci6n y la Jurisprudencia. Es importante el examen de este d~ 

lito, en base a que el objeto de la presente tesis es el cer

tificado médico en el delito de lesiones, por lo que se hace

necesario examinar el tipo penal respectivo. 

Celestino Porte Petit, nos informa de la definici6n

del delito de lesiones en los siguientes t~nninos: 
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El art!culo 228 del C6digo Penal de 1931, establece-

que bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las -

heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, 

quemaduras, sino toda alteración de la salud y cualquier otro 

dañe que deje huella material en el cuerpo humano, si estos -

efectos son producidos por una causa extraña, es decir, la d~ 

finición envuelve como presupuesto indispensable la actuali--

dad y realidad del daño sobre lo que debe estructurarse inde-

fectiblemente la clasificaci6n legal de la lesi6n, para el 

efecto de la penalidad a imponer" 

Hipótesis que se desprenden del artículo 288 del có-

digo ?enal de 1931. 

El detenido examen del artículo 288 nos lleva a des-

prender de él las hipótesis siguientes: 

a) Heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, -

dislocaciones y quemaduras; 

b) Toda alteración en la salud; y 

e) cualquier otro daño que deje huella material en -

el cuerpo humano" 4 3 

A continuación procederémos a explicar los elementos 

del tipo del delito de lesiones. 

14"Jí""PORTE PETIT, Celestino: Dogmática Sobre los Delitos Con
~ra la Vida v la Salud Personal, Sa. Ed., Edit. Porrda,
~!éxico, 1978, pp. 62, 65 y 67. 
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El hecho, consiste en la realización de las hip6te-

sis contenidas en el artículo 288 del C6digo Penal: la conduE 

ta, el resultado material y el nexo de causalidad, comprende

el hecho hipotético. 

La conducta, puede ser una acci6n o una omisi6n, en-

esta Gltima, se hd denominado como comisi6n por omisión. 

El resultado, se refiere en la alteración de la sa--

lud, que pueden ser de diversa$ clases, pcr ejemplo: anat6mi

co, fisiol6gico o psíquico. 

De acuerdo con Francisco Gonz~lez de la Vega, se di~ 

tinguen tres categorías de daños: a) Lesiones externas; tra~ 

matismos y heridas traumáticas con huellas materiales en la -

superficie del cuerpo, perceptibles por la simple observación 

de los sentidos; b) Lesiones internas; daños tisulares o vis-

cerales, heridas no expuestas al exterior, enfennedades, env~ . ' nenCll'l'1.ientos, etc.; se conocen por el diagn6stico clínico; e) 

Lesiones Psíquicas y nerviosas, enajenaciones, neurosis, etc. 

44. 

El nexo causal, consiste en que entr~ la conducta y-

el resultado debe existir dicho nexo o vinculación. Exclusi-

•:a"llente una conducta humana es susce;:tible de ser objeto del-

(44) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco: C6digo Penal Comentado, 
7a. Ed., Edit. PorrOa, ~~éxicc, 1985, p. 399. 
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delito; o bien, una omisión del sujeto. 

A este respecto, Gonz~lez de la v. nos ilustra: 

"Causa externa. La lesi6n debe ser efecto de una a~ 

tividad humana, ajena al sujeto pasivo. Las causas consisten 

en: 

a) Acciones psotivas; golpes contundentes, puñaladas, 

disparo de arma, etc. 

b) Omisiones: abandono, privaciones de alimentos, 

cuidados o medicinas, etc. y 

e) Acciones morales; amenazas, estados de terror, 

contrariedades, e te." 45 

Ahora veamos los elementos integrantes del tipo pe--

naL 

El bien jurídico protegido, es la salud personal o -

la integridad corporal de las personas. 

El objeto material, consiste en la persona a la que

se lesiona, es el sujeto pasivo del delito. 

El sujeto activo del delito, puede ser cualquier PªE 

sena, menos el lesionado. 

El sujeto pasivo, puede ser cualquier persona. 

(4S) IbÍd. 
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Los medios para producirse, tenernos que sean produc! 

das por una causa externa, abarcándose todos los medios por -

los que pueda inferirse la lesi6n. 

A este respecto, Raúl Carrancá y Trujillo nos comen-

~= 

"Las lesiones han de ser efecto de una causa externa; 

es decir, de una actividad del agente actuando sobre el pasi

vo y concretizada en actos o en anisiones ••• materiales o mo-

rales, directos o indirectos, con tal de que exista el nexo -

causal" 46 

La antijuricidad, cuando el hecho siendo t!pico no -

está protegido el sujeto activo por una causa de licitud, por 

ejemplo, las previstas por el articulo 15 del C6digo Penal: -

CUmplimiento de un deber, legítima defensa, estado de necesi-

dad, ejercicio de un derecho, impedimento legitimo. 

La imputabilidad, es el juicio de reproche en el su-

jeto activo, es la capacidad de culpabilidad, que el agente -

tenga capacidad de entender y de querer; pues de lo contrario, 

nos encontrar1amos ante una causa de inimputabilidad. 

(46) CARRANCA y TRUJILLO, Raúl: C6digo Penal Anotado, 7a. Ed. 
Edit. Porraa, México, 1978, pp. 560 y 561. 



48 

C A P I T U L O III 

CERTIFICADO MEDICO DE LESIONES. 

I. CONCEPTO 

El concepto certificado, seg6n el Diccionario de la

Lengua Española: 

"Certificado, da. p.p. de certificar 2. Dícese de la 

carta o paquete que se certifica ••• 3. certificaci6n, docu-

mento en que se certifica" 47 

Por su parte, certificar significa: 

"Certificar. (Del lat. certificare: de certus, cier-

to, y facere, hacer) tr. asegurar, afirmar, dar por cierta a! 

guna cosa ••. 3. Far. Hacer cierta una cosa por medio de ins-

trumento p6blico ••• • 48 

De las connotaciones anteriores, desprendemos, de la 

primera, que certificaci6n es el documento en que se certifi-

ca; y, de la segunda, el vocablo certificar proviene del la--

t!n, hacer cierto, el hacer cierta una cosa por medio de ins-

trumento p6blico. 

Ahora bien, en base a lo establecido por Guillermo -

Colín Sánchez, "La certificaci6n, es el acto a través del 

(47) DICCIONARIO DE LA LETGUA •.•• op. cit., p. 296. 
(48) Ibid. 
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cual, el Registrador DA FE de los actos o constancias inscr! 

tos en el folio o en el libro correspondiente, o de que no 

existen, as1 como también del contenido del doctnnento de los-

archivos de la instituci6n a su cargo ..• 

La certificaci6n en unos casos es: 

3. Un documento p(iblico, para las distintas funcio--

nes a que pueda destinarlo el solicitante, de acuerdo con la-

clase de cettificaci6n de que se trate ••• 

Desde otro punto de vista, toda certificaci6n const~ 

tuye también un medio de prueba que surte los efectos legales 

correspondientes en diversas ramas del derecho. 

Da lugar también a considerar a la certificaci6n, e~ 

mo un documento de carácter pQblico, como se desprende del 

contenido del.artículo 327, del Código de Procedimientos Civ! 

les, para el Distrito Federal" 49 

De conformidad con la Enciclopedia Jurídica Omeba, -

bajo el rubro Certificado, dispone: 

"es el documento p6blico o privado en que se asegu-

ra, afirma, o da por cierto alguna cosa. No debemos confun

dir la certificaci6n con el testimonio, que es s6lo una cla-

!49) COLIN SANCHEZ, Guillermo: Procedimiento Registral de la 
Propiedad, Ja. Ed., Edit. Poriila, M~xico, 1985, pp. 
129 y 136. 



50 

se especial de ella, aplic§ndose Gnicamente a las expedidas -

por funcionarios que tienen la fé pGblica (judiciales o eser! 

banos, notarios). Por regla general, los certificados que se 

expiden a instancia de parte deben extenderse en el papel o -

impreso correspondiente .•• " 5º 
La misma Enciclopedia, define a las certificaciones-

cano: 

•La certificaci6n es el documento en el que, bajo la 

fé y la palabra de la persona que lo autoriza con su firma, -

se hace constar un hecho, acto o cualidad, a fin de que pueda 

surtir los correspondientes efectos jur!dicos. 

La palabra certificaci6n viene del latín certifica-

tia, acci6n y efecto de certificar; para otros, procede del -

latin certificare, de certus, cierto, y facere, hacer: hacer 

cierta una cosa por medio de instrumento p{iblico ••. 

Constituye la certificaci6n uno de los casos de apl! 

caci6n de la llamada fé pOblica, o sea una de las manifesta-

ciones de la funci6n de la legitimaci6n que corresponde a la-

Administraci6n PGblica. 

Se caracterizan las certificaciones, a diferencia de 

las llamadas actas o inscripciones, en que no están destina--

(50) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo II, Edit. Bibliográ-
fica Argentina, Buenos Aires, 1955, p. 953 
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das a fijar documentalmente o a registrar los hechos, actos o 

cualidades, sino a acreditar los ya recogidos, registrados o

concedidos, a fin de que puedan surtir efectos, haciéndolos -

valer donde fuere preciso •.• 

En definitiva, las certificaciones son, en t~rminos-

generales, el medio utilizado para movilizar la constancia de 

los hechos o actos que figuran en los libros, registros, ar-

chivos, etcétera, o que constan de algGn otro modo al que cer 

tifica• 51 

Veamos a continuaci6n algunas reflexiones que deduci 

mes de las anotaciones antecitadas. 

La certificaci6n es el documento pOblico o privado -

en que se asegura, afirma o da por cierto algunas cosas. 

La certificaci6n es un documento pGblico y un medio-

de prueba que surte los efectos legales correspondientes en -

las diversas ramas jurídicas. 

Constituye la certificaci6n uno de los casos de apl~ 

caci6n de la llamada f~ pGblica, o sea una de las manifesta-

ciones de la funci6n de la legitimaci6n que corresponde a la-

administraci6n pCiblica. 

se caracterizan las certificaciones porque acreditan 

(5l) Ibid., p. 949. 
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los hechos actos o cualidades que ya han sido recogidos, re_gi!_ 

trados o concedidos, a fin de que puedan surtir efectos, ha-

ciéndolos valer donde fuere preciso. 

Desprendenos de lo anterior la enorme fuerza jur!di

ca que tienen las certificaciones, toda vez que al provenir -

de una autoridad o de un funcionario con fé pOblica, que hace 

constar un hecho o un acto jur!dico en un documento, y que 

puede ser empleado como un medio de prueba, es decir, por la

naturaleza intrínseca de este documento consistente en que 

tiene la fé pfiblica, se convierte en una documental pfiblica. 

A este respecto, de la ref lexi6n anterior, vemos que 

el vocablo certificac16n, certificado o certificar, es impro

pio para designar al documento que emite el perito médico le

gista, toda vez que ~ste no puede ser considerdo cano una 

autoridad, cuya opini6n no esté exenta de credibilidad o in-

credibilidad; atendiendo al hecho de que, su opini6n no nece

sariamente es vinculante para el juzgador, pudiendo ser toma

da en cuenta o no por €ste. 

A continuaci6n, examinaremos qué es un certificado -

mádico forense, y cc::xnentaremos que seria más correcto el de-

signarlo dictamen médico forense. 

Examinaremos en primer lugar a algunos autores que -

nos definen a los certificados médicos forenses, para poste-

rionnente dar nuestro punto de vista al respecto, y atendien-
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do al hecho de que este punto constituye la parte medular de

la tesis a estudio. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, con respecto a las -

certificaciones médicas, asienta: 

"Las certificaciones médicas, de buena conducta, de-

pobreza, no son, sin embargo, en algunos casos, valorativos,-

ya que, en realidad, como todos los demás no hacen otra cosa-

que afirmar algo que consta al que certifica, aunque tal con~ 

cimiento sea, en estos casos, el adquirido por un examen o 

informaci6n llevadas a cabo al efecto por el propio certifi-

cante. Estas certificaciones no difieren esencialmente de 

los otros, si bien su fuerza probatoria quedara disminuida 

por ser las mismas comprobaciones no de algo objetivamente d~ 

tallado sino de un dato adquirido a través de la propia apre-

ciaci6n subjetiva del que extiende el certificado. Las cert! 

ficaciones deben ser expedidas, para tener validez, por el 

funcionario o la persona que tenga atribuciones para hacerlo

y obrando en virtud de las mismas 11 52 

La cita inmediata anterior, pone el dedo en la llaga, 

y apoya nuestro punto de vista que es el objeto de esta tesis: 

consta al que certifica ••. si bien su fuerza probatoria qued~ 

r~ disminuída por ser las mismas ccrnprobaciones no de algo o~ 

jetiva detallada sino de un dato adquirido a trav~s de la pr~ 

!52) Ibid., p. 9so. 
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pia apreciaci6n subjetiva del que extiende el certificado". -

Este punto de vista,coincide con el nuestro, toda vez que un

dicta!!len médico, y no un certificado médico, tiene un valor -

jur!dico relativo, ya que depende de diversos factores, come

de la calidad y la experiencia del m€dico que lo efectüa, su

conocimiento no s6lo en el aspecto médico, sino en el jurídi

co, la congruencia entre los datos que razonan y fundamentan

el dictamen, es decir, que no sean absurdos ni que contengan

un acto o hecho contrario a la realidad, como suele suceder -

con algunas médicos que por interés pecuniario efectdan un 

dictamen notoriamente benéfico para alguna de las partes, vi~ 

landa toda lógica, y contribuyendo a la corrupci6n de la jus

ticia. 

A Mayor abundamiento, es preciso que el médico que -

elabora un dictc>.men tenga ética profesional y sea honesta con 

él mismo y con su profesi6n, para que emita un dictamen apeg~ 

do fielmente a la realidad, que su informe sea lo mSs objeti

vo posible, toda vez que en el medio forense nacional, antes

los 6rganos jurisdiccionales, debe prevalecer la honestidad -

de todos los que intervienen en un proceso judicial, aunque -

esto pueda parecer ilusorio, debido a que existen algunas peE 

sanas que se alejan de la justicia y de la imparcialidad en -

sus apreciaciones, lo que se traduce en procederes ileqales e 

injustos. Situación ésta, que debe ser erradicada en lamed! 

da de lo posible. 
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Para concluir con el presente punto, citamos a conti 

nuaci6n a Salvador Mart!nez Murillo, quien define al certifi-

cado médico en los siguientes términos: 

"Certificado médico. Este es el documento que el m! 

dice da afirmando un hecho canprobado por él como prof esio- -

"53 nal. 

A la definici6n anterior, s6lo cabe una correcci6n,-

no compartimos de manera alguna el criterio de muchos autores, 

en el sentido de emplear el concepto certificado, en lugar de 

dictamen. Estimamos que ser!a m~s correcto este último con-

cepto toda vez que dictamen, segtln el Diccionario de la Len--

gua Española, es "opini6n y juicio que se forma o emite sobre 

una cosa 1154 

Ahora bien, un m~dico dictamina, es decir, opina o -

anite juicio, acerca de los efectos de un delito, por ejemplo, 

tratándose de lesiones, de las huellas dejadas en el cuerpo -

humano que ha sido objeto de una acci6n delictuosa. Pero, de 

ninguna manera certifica, porque cano vimos con anterioridad, 

el hecho de certificar, involucra indefectiblemente la fe pú-

blica y la calidad de funcionario público, calidades que no -

posee el m~dico legista, acaso los nombrados por el Tribunal

Superior de Justicia del Distrito Federal, o por el Departa--

(53) MARl'INEZ M. s .• op. cit., p. 31 
(54) DICCIONARIO .••• op. cit. p. 475 
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mento del Distrito Federal, poseen la segunda calidad, es de-

cir, la de funcionario público, pero no la de fedatario pú.bl! 

ca, toda vez que su dictamen puede estar no apegado a dere- -

cho o no reunir con los requisitos legales, y no ser tomado -

en cuenta por el juzgador. 

II. ELABORACION. 

En la Enciclopedia Jurídica Oroeba se señalan los re

quisitos esenciales que debe de reunir toda certificaci6n: 

•En cuanto a lo que se refiere a la fonna, son requ! 

sitos esenciales a toda certificaci6n, la indicaci6n del nom-

bre y autoridad del certificante, la expresi6n clara de lo 

que se certifica y del lugar y la fecha y, finalmente, la fir 

ma de la persona que la extiende" 55 

Ccmplementemos con lo que nos indica Guillermo Uribe 

cual la: 

"ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS INFORMES MEDICO-LEG~ 

LES. En cualquiera de estos reconocimientos médico-legales -

hay que fijar estos elementos: 

1) Preámbulo 

2) Descripci6n 

3) Antecedentes 

(55) DlCICLOPEDIA JURIDICA •••• op. cit., p. 949. 
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4) Discusi6n 

5) Conclusiones. 

Pongamos un ejemplo, nos dice Uribe Cualla, en un re 

conocimiento de heridos, el pre~bulo lo constituyen el nom--

bre del agredido, el lugar donde ha sido reconocido, la fecha 

en que recibió la herida, etc~tera. La descripci6n viene en-

seguida y consta de la relaci6n detallada de las heridas, su

ndmero, su situaci6n anatómica, el arma con que fueron hechas, 

los tejidos que fueron interesados. Puede haber antecedentes 

que se relacionen con el estado de salud del individuo, su 

edad mínima o avanzada, etcétera. Discusión puede existir 

cuando son necesarias consideraciones de 6rden cient!fico, 

para fundamentar una conclusión. Y, finalmente vienen las 

conclusiones que se reducen a fijar la incapacj.dad para trab.e_ 

jar o las consecuencias. 

Los antecedentes y la discusi6n más se presentan en-

los dict&menes psiquiátricos, en que figuran los antecedentes 

personales y hereditarios, y luego la discusi6n de los disti~ 

tos 3ignos cl1nicos que presente el examinado, como tambi~n 

las interpretaciones cient!f icas a que dan lugar los hechos -

analizados"56 

A continuaci6n, reproducimos un esqueleto correspon-

(56) URIBE C.G.: op. cit., pp. 78 y 79. 
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diente a un dictamen m~dico forense: 

"Procuraduria General de Justicia del Distrito Fede

ral. Agente Investigador Articulo 189, Fracci6n I NO llOSPIT!!_ 

LIZACION, 

El médico cirujano que suscribe, adscrito al Servi-

cio Médico de la Décima Delegaci6n, CERTIFICA QUE: 

Hoy (Dad la fecha), reconoci6 a G. M. P. (no ebria)

y le encentro las siguientes lesiones ... 

Equimosis oculo palpebral izquierda, contusi6n de 

primer y segundo grados en la cara anterior de la pierna iz-

quierda, al nivel del tercio medio. 

CLASIFICACION PROBABLE. Lesiones que no ponen en pe

ligro la vida y tardan en sanar menos de quince d1as. 

México, D.F., a 22 de junio de 19~ 

El Médico de Guardia 

III. IMPORTANCIA 

El dictamen médico forense tiene una importancia re

levante, desde el punto de vista del esclarecimiento de la 

causa o el orígen de lesiones producidas en el cuerpo humano, 

cuando éstas provengan como consecuencia de la canisi6n de un 

delito. 
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Como expusimos con antelaci6n, se requiere de capac! 

dad y honestidad en el médico forense para emitir sus dictá-

menes a conciencia; capacidad profesional que.consiste en s~ 

lides conocimientos m~dicos, respaldados por alguna Institu-

ci6n Educativa Superior, además de poseer experiencia en el -

ramo de la medicina forense, o el haber cursado la especiali

dad de esta ültima; honestidad, por que debe conducirse todo

profesional en forma ática y no corranperse mediante la obte~ 

ción de gratificaciones de las partes en el proceso o en la -

averiquación previa. En la doctrina forense, a la desvirtua

ción del certificado m~dico realizado por el autor del mismo, 

ya sea mediante la simulación del mismo, haciendo constar he

chos que no acontecieron o que acontecieron en forma diversa; 

o bien, llegando a inventar lesiones inexistentes, es lo que

se conoce con el nombre de certificaciones de canplacencia. 

Veamos a este respecto, lo que nos comenta Salvador 

Mart!nez Murillo: 

Con frecuencia es un acto sin mayor importancia. 

Pero a veces por la naturaleza del hecho canprobado o por la

calidad de las personas o por el destino y aplicación del do

cumer.to, el certificado puede adquirir enonne trascendencia y 

el médico debe ser más prudente ••• 

En situaciones sin importancia es habitual que el 

ml!dico ••• firme un certificado de complacencia, lo que no por 
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eso deja de ser una incorrecci6n. Una buena norma no es cer

tificar lo que no se ha canprobado, y en este sentido el m~-

dico debe tener presente que tiene m&s valor una canprobaciOn 

afirmativa que una negativa, pues la primera le permitiría 

siempre certificar su existencia, mientras la segunda muchas

veces obedece a razones de oportunidad o ineficacia del exá-

men ••• Cuando en el certificado se falsea la verdad, se pue

de caer en un delito •• ,• 57 

Examinemos ahora lo que opina Guillenno Uribe Cualla 

al respecto: 

Cano dec1a Pedro Mata hablando sobre este asun-

to: "Por lo mismo la certificaci6n no tiene casi nunca car~c 

ter oficial, es el documento de que m4s abuso se hace. Las -

gentes creen que los facultativos pueden certificarlo todo, -

hasta lo que no existe, sin ningQn inconveniente; y aqu! se -

prevalen de la amistad, allí de la clientela, ahora de la co

acci6n moral que ejercen sobre ciertos m~dicos, por sus reso

luciones los favores que estos deben a sus clientes, ahora de 

la posici6n particular en que se hallan, f~cil de irrogarles

perjuicios de más o menos cuant!a, cano más accedan a una ex! 

geteia de esa clase. 

NOR"IA DEL MEDICO. ¿Cu~l debería ser la conducta de -

estricta ética que debe seguir un m~dico para expedir un cer-

~TINEZ M. S.: op. cit., pp. 31 y 32, 
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tificado? Como regla general, ningOn médico debe certificar

sino aquello que esta de acuerdo con la realidad de los he- -

chas puesto que no debe decir más que la verdad, 

Sucede que en muchas ocasiones da certificados que -

no son verdaderos, por canplacer a un amigo, familia o clien

tes, creyendo que con esto proporciona un favor o les ayuda a 

salir de una situación penosa, y no se da cuenta que en ello-

tiene gran responsabilidad y desdice de su alta posicí6n al -

abusar de esta clase de certificados, ligeros y mentirosos, -
58 

porque su palabra en adelante no ser§ respetada.•*" 

Efectivamente, de lo anterior se desprende, que el -

médico forense incurre en delito de falsedad sancionado y 

previsto por el C6digo Penal para el Distrito Federal, o bien, 

por los C6digos Penales de las Entidades Federativas. 

Los dispositivos que contemplan el delito de false--

dad en los que pueden incurrir los médicos forenses, son: 

"Artículo 246 También incurrir& en la pena señalada-

en el artículo 243: 

IV. El médico que certifique falsamente que una per-

sana tiene una enfennedad u otro impedimento bastante para 

dispensarla de prestar un servicio que exige la Ley, o de c~ 

plir una obligaci6n que ésta impone, o para adquirir algdn 

(58) URIBE c. G.: op. cit., pp. 112 y 113. 
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El art!culo 247, fracciones I, III y IV preveen: 

"Articulo 247. Se impondrá de dos meses a dos años-

de prisi5n y multa de diez a mil pesos: 

I. Al que interrogado por alguna autoridad pOblica

distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con -

motivo de ellas, faltare a la verdad; 

III. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un 

intérprete, para que se produzca con falsedad en juicio, o 

los obligue o comprometa a ello intimándolos o de otro modo; 

IV. Al que, con arreglo a derecho, con cualquier e~ 

r&cter excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta de-

decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando -

ser suya la firma con que suscribe un documento o afirmando -

un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, o sus ciE 

cunstancias sustanciales ••• " 6º 
Articulo 248. El testigo, perito o intérprete que -

retracte espontAneamente sus falsas delcaraciones rendidas 

ante cualquiera autoridad administrativa o ante la judicial -

antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que 

las diere s6lo pagará una multa de diez a doscientos cincuen

ta pesos, pero si faltare a la verdad al retractar sus decla

( 59) Art!ciiICi""""24b del C6digo Penal para el Distrito Federal, 
Edit. Porrlla, H~xico, 1988, p. 90 

(60) Art!culo 247, ibid., pp. 91 y 92. 
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cienes, se le aplicará la sanci6n q~e corresponda con arreglo 

a lo prevenido en este capítulo, consider~ndolo ccrn reincide~ 

te•6l 

De los dispositivos transcritos, se desprende que la 

actuación de los médicos forenses est~ regulada por el Código 

Penal, cuando estos se hacen acreedores de una sanci6n penal

por emitir dictefil\enes falsos, ajenos a la realidad, rnediante

la constancia de hechos inexistentes o diferentes a lo que 

realmente aconteci6i· asimismo, el que soborna al m~dico, t~ 

hi~n se hace merecedor a una pena, por que tanto el m~dico 

ccmo la parte o un tercero, en lugar de contribuir a diluci--

dar los hechos objeto del delito, los tergiversan o desvir- -

tGan pretendiendo obstruir la impartición de la justicia en -

forma justa e imparcial. 

Por lo que respecta a la cita de Guillermo Oribe, 

quien hace cuya una manifestaci6n de Pedro Mata, para el ob-

jeto a investigación de esta tesis, resulta de extrema impor-

tancia, toda vez que, "la certificación no tiene casi nunca -

car§cter oficial". Compartimos este punto de vista de Pedro

Mata, en el sentido de que la cert1ficaci6n no tiene car~cter 

oficial, o no debe tenerlo, sino que en nuestra opini6n un 

dictamen m~dico forense, es exclusivamente una opini6n de un-

profesional de la medicina forense con respecto a un hecho-

(61) Arttculo 248, ibid., p. 91 
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delictuoso en contra de la vida y de la integridad corporal,

en los casos de lesiones o privaci6n de la vida. Emite el m! 

dice una opini6n segrtn su leal saber y entender, que depende

de sus conocimientos m~dicos y jurídicos, de su experiencia -

médica y de la fundamentación 16gica de su dictamen. Condi-

ciones Astas, que si no se dan, el dictamen emitido carece de 

fundamentación lógica y jurídica, afectando la credibilidad -

del mismo, y ccino tal no puede ser tomado en cuenta por el 6! 

gano jurisdiccional. 

Insistimos en lo puntualizado con antelaci6n, el di~ 

tamen médico no es un certificado o una certificaci6n, sino -

s5lo una opini6n que se emite en juicio, pero que de ninguna

manera tiene el carácter de prueba plena, sino s6lo la de una 

prueba indiciaria, la cual en conjunci6n con las otras prue-

bas ser~ valorada y en.su caso, aceptada por su idoneidad, o 

bien, desestimada. 

IV. CONSECUENCIAS. 

Las consecuencias del dictamen m~dico tanto en la 

averiguación previa, cano ante el órgano jurisdiccional, es -

de suma importancia. En nuestro medio jur!dico, ante la práE 

tica del derecho, nornralmente se le atribuye al certificado -

m~dico una presunción de certeza de lo que en el mismo se ha

ce constar y afirma. Esta presunción tiene una fuerza propo~ 

cionada o valorizada por la autoridad que certifica, o de la-
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persona que certifica. Esto ocurre con los dictamenes oficia 

les, los emitidos por las Procuradurías de Justicia, ·1os em.f_ 

tidos por el Departamento del Distrito Federal, por ejemplo,

en los hospitales: en el Distrito Federal, el de Xoco, el Ru

~n Leñero, la Cruz Roja Mexicana, etc.; y, por el contrario, 

los dictamenes emitidos por médicos particulares, son minimi

zados por las autoridades, cuando en muchas ocasiones son los 

m~dicos particulares unas autoridades en la materia, e inclu

so muy superiores a los médicos oficiales. Sin embargo, en -

no pocas ocasiones, el órgano jurisdiccional les otorga mayor 

validez a los peritos oficiales. Situaci6n ~sta que no debe

de ocurrir, atendiendo al hecho de que, los peritos oficiales 

que están percibiendo un sueldo de sus patrones~ Dependen- -

cias del Poder Ejecutivo, o del Poder Judicial (Tribunal Sup~ 

rior de Justicia del Distrito Federal), normalmente emiten 

dict'1menes incluso por subordinación jer~rquica atendiendo a

"recanendaciones" de emitirlo en un sentido o en el otro, de

sus Jefes in.mediatos; sobre todo esto ocurre en asuntos de 

trascendencia, sea por la persona involucrada, o porque rep~ 

senta un asunto importante desde el punto de vista econ6nico, 

por ejemplo en los delitos en contra de ·la salud, en cualqui~ 

ra de sus modalidades, los involucrados en narcotr~fico tie-

nen infinidad de recursos econ6micos para tratar de obtener -

dictámenes a su favor de los peritos oficiales, mediante el -

intento de soborno. Esta reprochable conducta no debe de pr~ 

sentarse nunca en nuestro medio forense, porque atenta en ce~ 
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tra de la justicia y de la óptima impartición de justicia. 

Retanando el problema de los peritos oficiales, con

sideramos que éstos no deben de pertenecer a Dependencias Pd

blicas, toda vez que, el hecho de que el gobierno les otorgue 

un salario, esto influye para que no sean aut6nanos en sus 

informes periciales, y que, en ocasiones, se vean en la nece

sidad de rendir un dictamen inapegado a la realidad, con lo -

que su dictamen serS parcial hacia una de las partes, por 

ejemplo, en materia penal, hacia el ofendido por el delito. 

Proponemos a este respecto, que se cree un organismo 

del Sector Social, integrado por médicos especialistas en el

ramo forense, por ejemplo, pertenecientes a diversas Asocia-

cienes Médicas privadas o particulares, cuyos honorarios se -

cubrieran entre el Sector Gobierno y el Sector Privado, en 

colaboraci6n matua, lo que estimamos contribuiría a que los -

dictamenes médicos tanto a nivel averiguaci6n previa, cano a

nivel jurisdiccional, sean lo más imparciales posibles, ape-

gado a la realidad de los hechos, lo que se traduciria en el

mejoramiento de la impartici6n de justicia. 
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C A P I T U L O IV 

EL DICTAMEN MEDICO DE LESIONES EN LA AVERIGUACION PREVIA 

Antes de examinar el concepto de la averiguación pr~ 

via, veamos en qué consiste el concepto "dictamen" 

Para la Academia de la Lengua Española, dictamen si~ 

nifica, del lat. dictamen, opinión y juicio que se foI111a o 

emite sobre una cosa" 62 

Por nuestra parte, podernos afirmar que el dictamen,

es el document~ o la ~eclaraci6n verbal que el perito produce 

ante el juez que conoce del juicio, y en el que consta su op~ 

ni6n sobre los puntos que le fueron sometidos a su considera-

ci6n. 

La intervención de los peritos procede cuando para -

el examen de alguna persona se requieran conocimientos espe--

ciales. Cano regla general los peritos deben ser dos o mas,-

pero bastará uno cuando no pueda encontrarse otro, mediante -

peligro en el retardo o el caso sea de poca importancia. Aun 

cuando de cada una de los partes puede designar hasta dos pe-

ritos, durante la instrucci6n el juez normar~ sus procedimie~ 

tos por la opinión de los peritos nanbrado por él, cano si 

los dict:!menes hubiesen de ser vinculativos o los de los ex--

~CCIONARIO DE LA LENGUA ••• : op. cit., p. 475. 
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pertas oficiales fuesen necesariamente mejores que los de los 

otros. 

El desarrollo de la prueba pericial se sujeta a las

siguientes etapas: 

Protesta de los peritos que no sean oficiales; el 

juez suministrará a los peritos los datos que tuviere, les d!_ 

rigirá las preguntas oportunas y podr6 asistir al recanoci- -

miento cuando lo juzgue conveniente; estudio del caso y emi-

si6n del dictámen, con riesgo de procesamientos por desobe- -

diencia de no rendirlo en el plazo fijado; el dictamen se da

rá por escrito y se ratificará en diligencia especial, cuando 

sea objetado. de falsedad o el juez lo estime conveniente¡ en

caso de discordancia, el juez citará a los peritos a una jun

ta, en los que se decidirán los puntos de la diferencia, ase~ 

tándose en acta el resultado de la discusi6n, mientras que si 

hay discrepancia, el juez nanbrará un perito en discordia. 

De conformidad con Eugenio Florián el dict.mten peri

cial al imperio del libre convencimiento no se sustrae la pe

ritaci6n, ya se trate de simple peritaci6n o comprobaci6n, ya 

se trate de un dictamen propiamente tal. A este respecto no

tiene importancia el hecho de que el dictamen pericial sea 

unánime. 

Fuera de otras obvias consideraciones de carácter s~ 

cundario, es decisivo el hecho de que ninguna disposici6n de-
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clare y consagre la disposici6n del juez de atenderse al con-

tenido del dictamen del perito, y por esta raz6n rige el pri~ 

cipio general y tradicional. 

Por consiguiente, debe considerarse que la libertad-

de apreciaci6n del juez no desaparece frente al dictamen del-

perito sobre la peligrosidad de la enfermedad mental que afee 

ta al acusado, en cuanto a la providencia relativa a su recl~ 

sión en un manicomio. En todos los casos el dictámen del pe-

rito es una opini6n, es un juicio, y el juez no queda saneti

do a ~1.• 63 

De lo que antecede, tenemos el objeto primordial de-

esta tesis, consistente en que el juez normalmente le d& al -

peritaje oficial un valor enorme, casi el de una prueba plena, 

cuando cano dice el ilustre jurista italiano, Eugenio Florian, 

en el sentido de que el dictámen del perito es una opini6n, -

un juicio y el juez no queda sometido a él. 

Efectivamente, un dictamen médico forense es una me-

ra opini6n, un juicio de un m~dico profesional que está espe

cializado en medicina, y debería estarlo en medicina forense, 

que realiza un exámen en la víctima del delito a modo de opi

ni6n, pero que quede bien precisado, el dictamen médico fore~ 

se no debe de ser valorado cano una prueba indubitable, y, 

(63) FLORIAN, Eugenio: De las Pruebas Penales, Tomo I, 2a. Ed. 
Edit. Temis, Bogotá, 1976, p. 177 
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consecuentemente una prueba plena, sino que es una prueba no

vinculante para el juez, e incluso puede ser desestimada. 

I. CONCEPTO DE AVERIGUACION PREVIA. 

En la fUnci6n investigadora del Ministerio Pliblico -

de conformidad con el artículo 21 constitucional, se estable

ce la atribuci6n -el Ministerio Pt1blico, de perseguir los de

litos. 

Esta atribución de persecuci6n de los delitos, se r~ 

fieren a dos momentos: el preprocesa! y el procesal. El pri

mero abarca la averiguaci6n previa, la que se conforma por la 

actividad investigadora del Ministerio PGblico, tendiente a -

decidir sobre el ejercicio o la abstenci6n de la acci6n pe- -

nal. 

Ahora bien, la funci6n investigadora, por mandato 

constitucional es encomendada al Ministerio Público, auxilia

do por la Policfa Judicial. Cuando el Representante del Inte 

rés Social, tiene conocimiento de un hecho probablemente con~ 

titutivo de delitos, y mediante una denuncia, acusaci6n o qu~ 

rella, se avoca a la investigaci6n de dichos conocimientos, -

para que en su oportunidad, ejercite o no ejercite la acci6n

penal correspondiente. En el primer caso, consignará los he

chos al 6rgano jurisdiccional, en el segundo, emitir& resolu 

ci6n de archivo. 



El concepto de la averiguaci6n previa, de acuerdo 

con César Augusto Osario Nieto consiste: 

71 

"Cano fase del procedimiento penal, puede definirse

la averiguaci6n previa cerno la etapa procedimental durante la 

cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligen- -

cias necesarias para canprobar, en su caso, el cuerpo del de-

lito y la presunta responsabilidad, y optar por el ejercicio

º abstención de la acción penal. 

En tanto que expediente es definible como el documen 

to que contiene todas las diligencias realizadas por el 6rga-

no investigador tendientes a ccxnprobar en su caso, el cuerpo-

del delito y la presunta responsabilidad y decidir sobre el -

ejercicio o abstenci6n de la acción penat. 1164 

Por nuestra parte, podemos definir a la averiguación 

previa, como la indagaci6n por el Ministerio PGblico, en ejeE 

cicio de la facultad que le confiere el articulo 21 constitu-

cional, de investigar los hechos delictuosos, así cano la pr~ 

sunta responsabilidad de los sujetos involucrados en aqu~llos, 

para ejercitar o no, la acci6n penal ante los Tribunales com-

petentes. 

T64í<iSORIO Y NIETO, C~sar Augusto: La Averiguaci6n Previa, 
2a. Ed., Edit. Porraa, México, 1983, p. 17 



II. ACCION PENAL. 

En el presente punto examinaremos el concepto de la-

acci6n penal y el contenido de la misma. 

Para Eduardo Pall~res la acci6n penal "es la que 

ejercita el Ministerio Ptllilico en representaci6n del Estado y 

cuyo objeto es obtener del 6rgano jurisdiccional canpetente,-

pronuncie una sentencia mediante la cual se declare: 

a) Que determinados hechos constituyen un delito pr~ 

visto y penado por la ley¡ 

b) Que el delito es imputable al acusado y, por lo -

tanto, éste es responsable del mismo; 

e} Que se le imponga la pena que corresponda, inclu 

yendo en ésta el pago del daño causado por el delito. 

M§s brevemente puede decirse que la acci6n penal es-

una acci6n ptllilica ejercitada en representaci6n del Estado 

por el Ministerio Pablico, y cuyo objeto es obtener la aplic~ 

ci6n de la ley pena1• 65 

Guillermo Colín Sánchez nos da su punto de vista so-

bre la acción penal, y nos proporciona la definici6n de Flo--

ri&n: 

~LARES, Eduardo: Prontuario de Procedimientos Penales, 
Sa. Ed., Edit. PorrUa, M~xico, 1982. p. 7. 
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11 Florian establece: 11 La acción penal es el poder j~ 

r1dico de excitar y pranover la decisi6n del 6rgano jurisdic-

cional sobre una determinada relaci6n de derecho penal". 

Este concepto es el que mejor se adapta al procedi-

miento penal en M~xico, nos prrece el m~s sencillo, no por 

eso carente de técnica, porque el poder jurídico a que se re-

fiere es el emanado de la ley, el cual se justifica cuando se 

ha violado una norma del derecho penal y, será precisamente -

en raz6n de la pretensi6n punitiva estatal cuando, previa sa

tisfacci6n de determinados requisitos, se provoque la juris-

dicción, cuyas consecuencias serán la declaraci6n de la culp~ 

bilidad o la absoluci6n del sujeto de la relaci6n procesa1• 66 

Por su parte, César A. Osario, en relación con la 

acci6n penal, expresa: 

"La acci6n penal es la atribuci6n constitucional ex-

elusiva del Ministerio Pablico por la cual pide al 6rgano j~ 

risdiccional canpetente, aplique la ley penal a un caso con-

creta. BASES LEGALES. Constituci6n Pol1tica de los Esta--

dos Unidos Mexicanos, Artículos 16 y 21. C6digo de Procedi

mientos Penales para el Distrito Federal, artículo 2. Ley -

Org&nica de la Procuradur!a General de Justicia del Distrito 

(66) COLIN SANCHEZ, Guillermo: Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales, 19a. Ed., Edit. Porrlía, M~xico, 1989, 
pp. 206 y 207. 
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Federal, Artículo 1, fracción rv• 67 

De las definiciones anteriores, vemos cono en lo ftl!!. 

damental, coinciden los autores. Por nuestra parte, podemos

definir a la acci6n penal, cerno la potestad pGblica que tiene 

el Ministerio PQblico, por mandato constitucional, de hacer -

del conocimiento de los Tribunales, mediante la consignaci6n

de los hechos probablemente constitutivos de delito y de los

probables responsables de los mismos, a fin de que se les im

ponga una pena. 

El contenido de la acci6n penal nos la proporciona -

Jorge Alberto Obando, en los siguientes términos: 

"El contenido de la acci6n penal es la afirmaci6n de 

la existencia de un delito y el reclamo del castigo para el -

autor de la conducta; eea es la pretensi6n jur!dica del Mini! 

terio PClb.lico al ejercitar la acci6n penal, pues es la suste~ 

tación acusatoria. 

El ejercicio del derecho de acci6n penal, da origen

al juicio. En la detenninación del ejercicio de la acción p~ 

nal se va a probar la existencia de denuncia o querella y a -

relacionar los elementos probatorios que acrediten la existe~ 

cia del delito y la supuesta responsabilidad penal; el Minis

terio Pablico podr~ solicitar se gire la órden de aprehensión. 

S6lo así se satisfacen los requerimientos del artículo 16 de

la Constituci6n trat~ndose de llenar las formalidades para 
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que la autoridad judicial dicte su orden de aprehensi6n. En-

consecuencia, el ejercicio de la acci6n penal es la facultad-

exclusiva del Ministerio Ptíblico para provocar la actividad -

jurisdicciona1•68 

Ahora bien, en que manento se ejercita la acci6n pe

nal. La acci6n penal se ejercita en el momento en que son 

consignados los hechos ante el juez, es decir, cuando los he-

ches son puestos en conocimiento de la autoridad jurisdiccio

nal a efecto de que se avoque a los mismos, y en su oportuni

dad dicte sentencia condenatoria al indiciado o indiciados en 

la averiguaci6n previa, mismos que una vez ante el juez se 

convierten en inculpados o procesados. 

Transcribimos el criterio dictado por la Suprema CoE 

te de Justicia, que enuncia: 

"ACCION PENAL, EJERCICIO DE LA. El ejercicio de la-

acci6n penal se realiza cuando el Ministerio P11blico ocurre -

ante el juez y le solicita que se avoque al conocimiento del

caso; y la marcha de esa acci6n pasa durante el procc~o dura~ 

te tres etapas; investigaci6n, persecuci6n y acusaci6n. La -

primera tiene por objeto preparar el ejercicio de la acci6n -

que se fundará en las pruebas obtenidas~ en la persecuci6n 

hay ya ejercicio de la acción ante los tribunales y es lo que 

t69) MANCILLA OVANDO, Jorge Alberto: Las Garantías Individua 
les y su Aplicaci6n en el Proceso Penalr Edit. Porróa, -
Mi!xico, l9BB, pp. 75 y 16. 



constituye la instrucci6n y, en la tercera, o sea la acusa- ~ 

ci6n, la . exigencia punitiva se concreta y el Ministerio Pd-

blico puede ya establecer con precisi6n las penas que serán -

objeto de análisis judicial y, por lo mismo, esta etapa es la 

que constituye la esencia del juicio, ya que en ella pedirá,-

en su caso, la aplicaci6n de las sanciones privativas de li--

bertad y pecuniarias, incluyendo en ~stas la reparaci6n del -

daño, sea por concepto de indemnizaci6n y de restituci6n ae -

la cosa obtenida por el delito• 69 

Ahora bien, en cuanto a las f6rmulas o formalidades-

que debe de revestir la acci6n penal, se cumple la funci6n p~ 

blica, mediante la consignaci6n que el Ministerio Pliblico ha

ga ante el 6rgano judicial de los hechos que estime cano con-

figurantes de un determinado delito, con la solicitud de la -

orden de aprehensi6n, para que una vez detenido el presunto -

responsable, Sea sometido a juicio. 

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n se ha pronunciado en los siguientes tárminos: 

ACCION PENAL. NO ESTA SUJETA A FORMULAS. El art1c~ 

lo 21 de la Constitución General de la Rep(iblica y los diver-

sos preceptos que en el C6digo de Procedimientos Penales del

Estado de Jalisco se refieren al ejercicio de la acci6n penal 

(69) MANCILLA o. J.A.: op. cit., pp. 77 y 78 
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por el Ministerio PCiblico, no sujetan dicho ejercicio a f6rmu 

las solemnes, antes bien, por la finalidad pr~ctica que anima 

a tales disposiciones se ha de considerar que el Ministerio -

P11blico dejar& cumplida esa funci6n que le canpete en exclus! 

va, mediante la consignaci6n que haga ante el 6rgano jurisdiS 

cional de los hechos que estime configurantes de un determi--

nado delito, a fin de que se inicie la averiguaci6n correspo~ 

diente, donde él, siendo una de las partes, citar~ los preceE 

tos que considere aplicables en cada estadio procesal y prom~ 

verA las diligencias que a su parecer sean pertinentes" 7º 
A lo dispuesto en esta tesis, cabe el principio de -

derecho, consistente en -aame los hechos y yo te daré el der~ 

cho•, es decir, la acci6n penal procede con s61o exponer los

hechos delictivos que le den or!gcn aOn cuando no se exprese

el nCIIlbre del delito o delitos invocados~ toda vez, que es 

atribuci6n del 6rgano jurisdiccional, el resolver qué delito-

existe, tanto en la deterrninaci6n consistente en el auto de -

t~rinino, cano en la sentencia. 

III. DILIGENCIAS DE LA POLICIA JUDICIAL. 

El concepto de Polic1a Judicial, según Osorio y Nie-

to, •es la corporaci6n de apoya al Ministerio Público, que 

por disposici6n constitucional, auxilia a aquel en la persec~ 

(70) Ibid., pp. 78 y 79. 
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ci6n de los delitos y que actGa bajo la autoridad y mando del 

Ministerio Pl'.iblico" 71 

En base a lo dispuesto por el artículo 21 constitu-

cional: " ••. La persecución de los delitos incumbe al Ministe-

rio PGblico y a la Policía Judicial, la cuál estar~ bajo la -

autoridad y mando inmediato de aquél •• ,• 72 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 4, frac--

i6n I del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito -

Federal: 

"Artículo 4, Corresponde al Ministerio Público: 

I. Dirigir a la Polic1a Judicial en la investigaci6n 

que ésta haga para canprobar el cuerpo del delito, ordenándo-

le la práctica de las diligencias que, a su juicio, estime n~ 

cesarías para cmnplir debidamente con su cometido, 6 practi-

cando él mismo aquellas diligencias• 73 

Finalmente, el artículo 173 del mismo ordenamiento,-

dispone: "La policía judicial estar~ bajo la autoridad y ma~ 

do inmediato del Ministerio PGblico, lo mismo que la polic1a

preventiva, cuando actae en averiguación o persecuci6n de los 

delitos. 

(71) 
(72) 

(73) 

!bid.,~ 
Artículo 21 de la Constituci6n Política de los Estados -
Unidos Mexicanos: Edit. Porrna, México, 1989, p. 16 
Artículo 4 del C6di~o de Procedimientos Penales para el
Distrito Federalr E it. PorrOa, Maxico, 1989, p. 10 
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Tanto el Ministerio PGblico como la polic1a se suje

tar&~ a los reglamentos y leyes orgánicas respectivas, en la

que =cncierne a las diligencias que hayan de practicar antes

de iniciarse el procedimiento judicial"74 

La intervenci6n de la policía juficial, obedece a 

que, en ocasiones en la investigaci6n de los hechos delictuo-

sos, se requieren conocimientos especializados en materia po-

liciaca, los que normalmente no posee el Ministerio PGblico,-

lo qce hace necesario la intervenci6n de aquella como auxi- -

liar del Representante del Interés Social. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, bajo el rubro: "Diligencias de Policía Judicial" 

can9rende diversos dispositivos legales, que resaltan la in--

tervenci6n de la Policía Judicial, cano un auxiliar en la in-

vestigaci/Sn de los delitos. 

El artículo 262 del CISdigo en cita, establece: 

"Artículo 262. Los funcionarios y agentes de poli--

c!a judicial, as! como los auxiliares del Ministerio Pablico, 

estf~ obligados a proceder de oficio a la investigación de 

los delitos del 6rden comOn de que tengan noticia, dando cue~ 

ta inmediata al Ministerio Público, si la investigaci/Sn se ha 

iniciado directamente por ~ste. La averiguaci6n previa no p~ 

t74) Art!culo 273, !bid., pp. 63 y 64. 
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dr~ iniciarse de oficio en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de delitos en los que s61o se 

puede proceder por querella necesaria, si no se ha presentado 

!!sta, y 

II. Cuando la ley exija algt!n requisito previo, y -

éste no se ha llenado• 75 

El articulo 271, p~rrafo segundo, es importante para 

el objeto de esta tesis: 

"Art!culo 271 ••• 

"En todo caso, el funcionario que conozca de un he--

cho delictuaso, har~ que tanto el ofendido como el presunto -

responsable sean examinados inmediatamente por los m6dicos l~ 

gistas, para que ~stos dictaminen, con car!cter provisional,

acerca de su estado psicofisiol6gico" 76 

Es sumamente el destacar en este punto, que el texto 

del artículo antecitado, en su segundo párrafo establece la -

obligaci6n que tiene todo funcionario que conozca algan hecho 

delictuoso, de hacer examinar tanto al ofendido cano al pre--

sunto responsable, por el m~dico legista su estado tanto men-

tal cano fisiológico. Lo que es digno de destacarse, es que-

en este arttculo se habla correctamente de 11 dictamen" y ade--

(75) Artículo 262, Ibid., p. 58 
(76) Art!culo 271, Ibid., p. 61 
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más •con carácter provisional"; lo que demuestra nuestro pun

to de vista, en el sentido de que, debe de suprimirse todo v2 

cablo o t~nnino en las leyes respectivas, que mencionen "cer

tificado• o •certificar" un hecho objeto de examen m~dico, t~ 

da vez que, este Qltimo, no certifica, sino Onicamente opina

p dictamina sobre el estado psicofisiológico del paciente, c

hien, de las personas involucradas en algQn delito. Pero al

mencionarse en el C6digo, "con car&cter provisional", esto da 

la pauta de que se puedan, por ejemplo, reclasificar las le-

sienes en foIT11n definitiva con posterioridad. En el cap!tulo 

siguiente, daremos nuestra opini6n con respecto a la reclasi

ficaci6n de las lesiones, en el sentido de que éstas una vez

establecida su clasificación, y detenninadas en el auto de 

formal prisión, ya no puedan ulteriormente ser modificadas. 

IV. REGLAS ESPECIALES PARA LA PRJ\CTICA DE LAS DILI

GENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE Ac:rA. 

Guillenno Col!n Sánchez, nos prop0rciona el conteni

do de las actas de la Polic!a Judicial, en los siguientes t6~ 

mir.o~: 

"Contenido. En las actas de Policía Judicial se ha

r~n c~nstar: el lugar y la hora en donde se inicie la averi-

guacién; el ncmbre de la persona que denuncia los hechos, y -

si és~cs le constan o no, pues no siempre el denunciante lo -

es e~ ofendido por el delito: sus datos "generales"; después, 
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una relaci6n de los hechos, la cual podrá ser redactada por -

el agente investigador o directamente por el emitente. 

Si es necesario llevar a cabo alguna inspecci6n, el

personal investigador se trasladará al lugar procedente, y en 

el mismo, el Ministerio PQblico dirigir~ la investigaci6n, 

indicando al personal técnico aquellos aspectos que deben 

atenderse para el éxito de aquella. 

En el artículo 113 del C6digo de Procedimientos Pen~ 

les para el Distrito Federal, se ordena: •En casos de enven~ 

namiento, se recoger4n cuidadosamente todas las vasijas y de

más objetos que hubiere usado el paciente, los restos de los

alimentos, bebidas y medicinas que hubiere tanado, las deyec

ciones y vCmitos que hubiere tenido .•• A mayor brevedad, se-

r~n llamados peritos para que reconozcan al enfermo y hagan -

el análisis de las sustancias recCXJidas emitiendo su dictamen 

sobre sus cualidades t6xicas y si pudieron causar la enferme

dad de que se trate ••• " 

Se dar~ fé, en el acta, de los instrtttnentos que se -

utilizaron para llevar a cabo el delito, as! cano también, de 

las lesiones de las huellas de violencia en las personas y ob 

jetos, y de todos los elementos que la naturaleza de la inveE 

tigaci6n amerite. 

En cuanto a la fé de lesiones, es muy frecuente que

los agentes investigadores del Ministerio PQblico se concre--
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ten a hacer constar que se agrega el certificado médico y ne

a describir las alteraciones en la salud que puedan ser per-

ceptibles por los sentidos. Si la averiguación se lleva a 

cabo en esa fol1lla, adólecerS de un elemento importantísimo P!!, 

ra integrar el cuerpo del delito; lo vfilido, no es Gnicamente 

el certificado m~dico, sino la fé dada por el 6rgano de la 

investigaci6n, en el sentido de que el sujeto sobre el cual -

recay6 la infracci6n presenta, "tales o cuales", alteraciones 

en la salud" 77 

De lo que antecede, vemos que de conformidad con el-

artículo 113 del Código Adjetivo, 5e obliga a los funciona-

rios pOblicos que intervengan en la averiguaci6n del delito,-

darán fé de las lesiones en el ofendido por el delito; con r~ 

laci6n a esta fé ministerial, canpartimos el punto de v.ista -

de Col!n Sánchez, cuando sostiene que, los agentes del Minis-

terio Ptlblico, se concretan a hacer constar que se anexan los 

certificados médicos de lesiones a la averiguaci6n previa, y

no describen las alteraciones a la s~lud que estos funciona--

rios perciben con los sentidos; esta costumbre es a todas l~ 

ces indebida, toda vez que, el Ministerio PGblico, no se de

be de circunscribir a anexar el certificado m~dico, sino que 

debe de dar fé de lo que él mimno está percibiendo con sus -

sentidos. 

(77) COLIN SANCHEZ G.: op. cit., pp. 233 y 234. 
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A lo puntualizado con antelaci6n, cabe el agregar 

que en la cita transcrita, también se incurre en el error, de 

considerar a un dictamen médico como un "certificado médico", 

lo que en nuestra opini6n es improcedente, dada la naturaleza 

diversa de ambos vocablos cerno asentarnos en su oportunidad. 

Ahora bien, con respecto a la intervenci6n de los p~ 

ritos médicos forenses, independientemente que se tratar& en

el siguiente punto, por el momento diremos que, con el objeto 

de cumplir con la función de auxiliar al Ministerio POblico,

la Direcci6n General de Servicios Periciales, cuenta con per! 

tos en las especialidades que enseguida se relacionan: hechos 

de tr~nsito, valuaci6n, examen de documentos, contabilidad, -

arquitectura o ingeniería, explosi6n o incendio, dibujo y re

trato hablado, traducci6n en hrtngaro, ingl~s, frances, itali~ 

no, alemán, ruso, japonés y ch.ino, interpretaci6n de sordomu

dos, química, balística, criminal!stica, dactiloscopia, foto

grafía, medicina forense, psiquiatría, psicología, mecánica,

medicina veterinaria, traducciOn de dialectos, ingenier1a me

talfirgica, perito oculista y en obras de arte. 

El artículo 286 del C6digo de Procedimientos Penales, 

establece el valor de las diligencias practicadas por la pol! 

cía judicial': 

"Artículo 286. Las diligencias practicadas por el -

Ministerio Pablico y por la policía judicial tendrán valor 
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probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relati

vas de éste código• 78 

En este contexto, cabe el citar la tesis de jurispr~ 

dencia nGrnero 1268, bajo el rxbro: Diligencias de Policía Ju-

dicial, Omisi6n de la firma de un producente. Al otorgarse -

valor probatorio pleno a las actuaciones del Ministerio PQbl! 

ca y de la Policía Judicial en las investigaciones de los de-

litas, con el lleno de determinados requisitos, la omisi6n de 

uno no invalida lo actuado, si con posterioridad se revela su 

existencia¡ como en el caso en que un indiciado confiesa y 

por descuido, o gravedad del producente se omite recogerle su 

finna y tratando de aprovechar esta situación admite haber de 

clarado, pero no en los t~rminos asentados, sin demostrar que 

el funcionario haya obrado con malicia, indiscutiblemente, 

por la categor1a que le concede la ley a éste, su actuaci6h -

prevalece sobre el dicho de la parte afectada. la. SALA. Bale 

t1n 1957. Pág. 251• 79 

De lo que antecede, vemos que el artículo 286 del C6 

digo en canento, se les conceden a las diligencias practica-

das tanto por el Ministerio PQblico, como por la Policía Jud! 

cial, el valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las 

reglas exigidas por dicho C6diga. Consideramos a este respeE 

to que no debe dárseles la contundencia de prueba plena a las 

(78) Articulo 286 del C.P.P.D.F., op. cit., p. 66. 
(79) JURISPRUDENCIA ••• ,: op. cit., pp. 342 y 343. 
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actuaciones de la Policía Judicial, si atendemos al hecho de-

que, ~sta comunmente acostumbra presionar para obtener una 

confesi6n de los sujetos a investigaci6n de algGn delito, la

que se traduce en que las diligencias de la Polic!a Judicial

normalmente adquieren en el proceso una fuerza probatoria pl~ 

na, que resulta muy dif!cil de combatir, sobre todo cuando 

utilizan la coacci6n física o moral. 

Veamos qu~ debemos entender por prueba plena: 

"PRUEBA PLENA. Hay prueba plena cuando del conjunto 

de las constancias de autos se llega a la certeza de la irnpu-

taci6rt hecha, sin que tenga relevancia el hecho de que el ac~ 

sado se halla negado a firmar su confesión, si la misma fue -

vertida ante el Ministerio PCiblico en actuaciones apegadas a 

la ley y, si, adem~s, existen otros datas que par sí mismos,-

y aGn prescindiendo de tal confesi6n, lleven a la misma cert! 

dumbre ••. ,BO 

Finalmente, en este 6rden de ideas, reproducimos la-

opini6n de Guillermo Colín S~nchez, la cual canpartimos: 

"Valor jurídico. El acta de Polic1a Judicial es de-

gran importancia procesal, el artículo 286 del C6digo de Pro-

cedimientos Penales del Distrito Federal, le concede valor 

probatorio pleno cuando se ha ajustado a las prescripciones -

legales de dicho ordenamiento. El que se le otorgue tal va--

ceo! rb1a., P· ?se. 
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lor, ha dado m~rgen a que se diga en la práctica que el Mini! 

terio Ptlblico tiene "fé pCtblica". Esta es una facultad que -

atribuye la ley a otros funcionarios, y no a la instituci6n -

mencíonada" 81 

Efectivamente, de conformidad con lo que establece -

el autor antecitado, el Ministerio PG.blico no tiene "fé pliblf 

ca~, toda vez que su palabra no puede considerarse como con-

tundente en cuanto a su valoraci6n, atendiendo a que no es un 

funcionario investido de tal jerarquía. A mayor abundamiento, 

si es criticable la "fé ptlblica" en el Ministerio Pliblico, 

con mayor raz6n es criticable la situación de la Policía Judi 

cial a este respecto. 

V. LP. INSTITUCION DEL MEDICO FORENSE COMO AUXILIAR 

DEL MINISTERIO PUBLICO. 

El papel de los médicos forenses en la averiguaci6n-

previa, es sumamente importante, sobre todo en aquellos deli-

tos en contra de la vida y de la integridad corporal. 

El auxilio del perito m~dico forense, tanto para el

Ministerio Pahlica, cana para la Palic1a Judicial, y demás 

funcionarios dependientes de la Procuradur1a General de Justi 

cia del Distrito Federal; así cano de la Procuraduría General 

de la Repóblica, es enorme, atendiendo a la infinidad de ave-

(81) COLIN s.G.: op. cit., PP• 235 y 236. 
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riguaciones relacionadas con los delitos en los que se hacen

necesarios los conocimientos médicos. 

En este 6rden de ideas, Osario y Nieto nos comenta -

el auxilio pericial de los m~dicos forenses para la indagato

ria del delito: 

"Peritos m~dicos. Se solicitar& el auxilio de estos 

peritos con la finalidad, generalmente, de que ditamine acer

ca de estado psicofísico, lesiones o integridad física, edad

cl1nica y estado ginecol6gico, proctol6gico o androl6gico y -

en todas aquellas situaciones que requieren la pericia m~dica; 

la forma de realizar la solicitud, es mediante el libro corres 

pendiente que existe en todas las Agencias Investigadoras, en 

el cual se anotará el nCunero del acta y exl!men que solicita, 

En Mesa de trllmite del Sector Desconcentrado pueden

solicitarse los servicios del perito m~dico forense adscrito

ª la Agencia Investigadora, haciendo el pedimento por oficio, 

o bien, puede requerirse el auxilio de los peritos rn~dicos de 

la Direcci6n General de Servicios Periciales; en este evento

se hará la solicitud por v!a telef6nica o radiotelef6nica o -

por oficio, señalando d!a y hora determinada para su compare

cencia. 

Por lo que se refiere a las Mesas de Trámite del Se~ 

ter Central la intervenci6n se hará mediante oficio dirigido-
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a la Direcci6n General de Servicios Periciales" 82 

A continuaci6n, verenos la legislaci6n que regula a

la actuaci6n de los peritos m~dicos forenses, y su interven-

ci6n en los asuntos de su competencia. 

Principiamos por la Ley Org&nica de la Procuradur!a

General de Justicia del Distrito Federal, 

En el articulo 11 se establece: 

"Son auxiliares directos del Ministerio PGnlico del

Distrito Federal: ••• 

I. La Polic1a judicial; 

II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría Ge

neral de Justicia del Distrito Federal. 

Para ser perito de la Procuradur!a es preciso estar

en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito -

de la fracción II y tener titulo legalmente expedido y regis

trado por la autoridad competente. 

Artículo 22. Los servicios periciales actuar~n bajo 

la autoridad y mando inmediato del Ministerio PGblico, sin 

perjuicio de la autonan!a técnica e independencia del juicio

que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sorne-

182] osoRro Y Nri;.-ro, e.A., op. cit., pp. 66 y 67. 
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tan a su dictamen ••• 1183 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Org~nica ele la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mismo-

que en el articulo 2 establece: 

•Para el ejercicio de las atribuciones, funciones y-

despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, contará can los si-

guientes servicios pGblicos y unidades administrativos: 

14 Direcci6n General de Servicios Periciales. 

De la Direcci6n General de Servicios Periciales. 

La Direcci6n General de Servicios Periciales, tendr§ 

las siguientes atribuciones: 

I. Emitir dictamenes en las diversas especialidades-

a petici6n del Ministerio POblico, de la Policía Judicial, de 

las dem~s autoridades admlnistrativas de la Procuradur!a y de 

las autoridades judiciales del Fuero Coman; 

rr. Atender las solicitudes de otras autoridades o -

instituciones, previo acuerdo del Procurador, y sin perjuicio 

de la atención preferente que debe darse a las solicitudes 

formuladas por las autoridades a que alude la fracci6n ante--

rior; 

(83) LEY ORGl\NICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, Ediciones Andrade, Tomo I, ~éxico, 
1983, pp. 376, 378, 378-2. 
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III. Tener a su cargo el Casillero de Identificación 

Criminal:ística; 

IV. Identificar a los procesados en los términos se

ñalados en las disposiciones legales aplicables; 

V. Devolver, cuando proceda. la fecha signal~tica a-

las personas que los soliciten; 

VI. Expedir los certificados que infonnen sobre ant~ 

cedentes penales; 

VI. Expedir los certificados que informen sobre ant~ 

cedentes penales; 

VII. Rendir los informes necesarios, para su ínter--

venci6n en los juicios de amparo; y 

VIII. Las demás que les señalen las disposicones le

gales y reglamentos y las que le confieran el Procurador o 

sus superiores jerárquicos, as! como las de la caupetencia de 

las unidades administrativas a su cargo" 
84 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuradur1a Ge-

neral de la República, dispone a este respecto: 

"Art. 14. fracci6n II. Son auxiliares del Ministerio 

(84) REGLA~ENTO de la Ley Orgánica de la Procuradur!a General 
de Justicia del Distrito Federal, ed. Andrade, t. I, Mé
xico, 1989, pp. 378-2, 388-16-2. 
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P(iblico Federal: 

I. La Polic!a Judicial Federal; y 

II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría Gen~ 

ral de la Rep~blica •.• • 85 

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradur!a 

General de la RepCiblica, se estatuye lo siguiente: 

"Articulo 47. Son atribuciones de la Dirección Gene-

ral de Servicios Periciales: 

I. Coordinar y supervisar las funciones que desarro

llan la Dirección de Identificación Criminalística, y la Di--

rección Técnica Pericial; 

II. Fonnular los dictamenes que de acuerdo con la 

ley procesal aplicable, le sean encanendados para la comprob~ 

ci6n del cuerpo del delito y la responsabilidad penal del in-

culpado, en los hechos que pueden ser constitutivos de deli-

tos del fuero federal: 

III. Atender las solicitudes de dictamen e informa--

ci6n técnica y cient!fica que soliciten los titulares de las

diversas ~reas de la Procuradur1a, así como las que fotrnulen

otras autoridades, en la medida de las posibilidades: 

(85) LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
Ed. Andrade, ~€xico, 1983, p. 354 
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IV. Revisar el grado de confiabilidad de las t~cni--

cas que se aplican a los dictámenes periciales, con el objeto 

de utilizar los más avanzados y adecuados en el desempeño de-

sus atribuciones; 

V. Atender la integraci6n y el manejo del casillero-

de identificación; y 

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones,y 

el Procurador" 

Articulo 8. En los ténninos de la Ley Orgánica de -

la Procuraduria General de la RepGblica, son auxiliares del -

Ministerio PGblico Federal, ... Los Servicios Periciales de -

la Procuraduría ... " 86 

También en el Reglamento del Cuerpo Médico Legista-

del Distrito Federal, se preveen diversas disposiciones rela 

tivas a la funciOn de los médicos forenses: 

"REGLA.'IENTO ECONOMICO DEL CUERPO DE PERITOS MEDICO-

LEGISTAS DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 1 El Cuerpo de Peritos M~dico-Legistas con-

tarS para la realizaci6n de sus fines con una oficina, un an

fiteatro de disecciones y un laboratorio de peritos químicos, 

(86) REGLA'IENTO de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de la Repablica, T.I, Ed. Andrade, f.1éxico, 1988, pp. 
358-26-2, 358-26-3, 358-2, 358-6. 
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en la Ciudad de México ••. 

Articulo 20, Son obligaciones de todos los peritos -

m~dicos-legistas, además de las que señala la Ley OrgSnica de 

los Tribunales, las siguientes: •.• 

III. Redactar, conforme al modelo aprobado, los dic

támenes a las autopsias, y demás diligencias m~dico-legales ••• 

VII. Concurrir al Anfiteatro del Hospital Juárez o -

al lugar adecuado que después se establezca, a la pr~ctica de 

autopsias. 

Articulo 22. Es obligaci6n de los peritos médicos -

forenses, concurrir al juzgado de su adscripci6n, siempre 

que sean llamados, sin perjuicio de prestar también los serv! 

cios que oficialmente les ordenen el director o los tribuna-

les .•• • 87 

Por su parte, la Ley Org&nica de los Tribunales de -

Justicia del Fuero Com~n del Distrito Federal, establece en -

lo conduscen te: 

Artículo 162. El peritaje en los asuntos judiciales 

que se presenten ante las autoridades cc:rnunes del Distrito 

Federal es una funci6n p'ú..blica y, en esa virtud, los profesi~ 

nales, los t€cnicos o pr~cticos en cualquier materia cient1--

fica, arte u oficio que presten sus servicios a la Administr~ 

~REGLA'IENTO DEL CUERPO DE PERITOS MEDICO-LEGISTAS DEL DIS 
TRITO FEDERAL, ed. Andrade, México, 1978, pp. 519 a 521. 
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ción PG.blica, están obligados a prestar su cooperaci6n a las

autoridades de ese 6rden, dictaminando en los asuntos relaci~ 

nades con su ciencia, arte u oficio que les encomiende. 

Artículo 172. El Servicio Médico Forense y los méd! 

ces asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio P~ 

blico, a los hospitales páblicos, a los reclusorios preventi

vos, de ejecuci6n de sentencias, y demás lugares de reclusi6n, 

desempeñar~n, en auxilio de la administración de justicia las 

funciones establecidas por esta ley y su Reglamento. 

Artículo 188. Son obligaciones de los médicos de 

hospitales p6blicos; 

!. Reconocer a los lesionados o enfennos que se rec! 

ban en el establecimiento y encargarse de su curación, expli

cando sin demora, cuando proceda, los certificados médico f2 

renses correspondientes, 

II. Hacer, en el certificado de lesiones, la descriE 

ci6n y la clasificaci6n legal provisional o definitiva de las 

mismas, 

III. Practicar la autopsia de los lesionados que fa

llezcan en el hospital y se encuentren a disposición del Mi-

nisterio Pablico o de autoridades judiciales, y extender el -

dictamen respectivo expresando con exactitud la causa de la -

muerte y los demás datos que sean atiles para la investigación. 

Artículo 189. Los médicos adscritos a los recluso--
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rios preventivos, de ejecuci6n de sentencia y demás lugares -

de reclusión deberán asistir a los internos enfermos y expe--

dir los certificados que correspondan. Igualmente, prestarán 

los primeros auxilios en los casos de lesiones y de otros de

litos que ocurrieren dentro de la prisiOn y que requieran la

intervenci6n rn~dica forense, e intervenci6n de cualquiera di

ligencia judicial que all! se practique, cuando para ello fu~ 

ren requeridas por el Ministerio POblico o la autoridad canp~ 

tente ••• " 88 

De los ordenamientos anteriormente transcritos, ve--

mas cano en forma indistinta, son utilizados los vocablos di~ 

tamen como sin6nimo de certificado, o viceversa; as! como el-

de m~dico legista, cano el de m~dico forense, o a la inversa. 

Consideramos a este respecto, que sería deseable se uniforma-

ra la legislación caTipetente, a efecto de que se empleen lini-

camente los vocablos: médico forense, en lugar de médico le--

gista, y el de dictamen m~dico, en lugar del de certificado -

m~dico, por las razones expresadas con antelaci6n en los cap! 

tules procedentes. Estimamos que esta medida, mejoraría a la

interpretaci6n legislativa, y evitaría la mala interpretación 

que de los preceptos normalmente se realiza, ~sto se traduci

ría en el mejoramiento de las leyes relativas objeto de inve! 

tigaci6n en la presente tesis. 

(89) LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO CO
MUN DEL DISTRITO FEDERAL, Ed. Andrade, México, 1978, pp. 
8l4 a 540. 
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CAPITULO V 

EL DICTAMEN MEDICO DE LESIONES EN EL PROCESO JURISDIC
CIONAL. 

I. EL PROCESO JURISDICCIONAL. 

En el presente punto, examinaremos en forma general-

y somera qué es el proceso jurisdiccional, y como se integra. 

En torno al concepto proceso, se han pronunciado di

versos puntos de vista, veamos en la doctrinal procesal algu-

nos autores a este respecto. 

Guillenno Colín Sánchez se pronuncia en el siguiente 

sentido: 

"La instrucci6n es la etapa procedimental en donde -

se llevarán a cabo actos procesales, encaminados a la compro-

baci6n de los elementos del delito y al conocimiento de la 

responsabilidad o inocencia del supuesto sujeto activo; el 6! 

gano jurisdiccional, a través de la prueba conocerá la verdad 

hist6rica y la personalidad del procesado, para estar en apt! 

tud de resolver, en su oportunidad, la situación jurídica 

planteada. 

Instrucción, desde el punto de vista gramatical, si~ 

nigica impartir conocimientos. En el aspecto jurídico, alude 

a que sean dirigidos al juzgador, independientemente de que -

~ste tane iniciativa para investigar lo que a su juicio, no -



98 

sea suficientemente claro para producirle una auténtica con-

vicción. 

La instrucción se inicia cuando ejercitada la acci6n 

penal, el juez ordena la "radicaci6n del asunto", principian

do así el proceso, y consecuentemente, la trilogía de actos -

que lo caracterizan; acusatorios, de defensa y decisorios" 89 

De lo transcrito con antelación, Guillermo Col1n Sán 

chez equipara el proceso penal en cuanto a lo conceptual, con 

la instrucción procesa, entendiendo por ésta, la trilog1a de-

actos que caracterizan al proceso: acusatorios, de defensa y-

decisorios. 

Eduardo Palláres, por su parte, expresa que el proc~ 

so consiste: 

nproceso. En su acepci6n más general, la palabra 

proceso significa un conjunto de fen6menos, de actos o acont~ 

cimientos, que suceden en el tiempo y que mantienen entre sí.

determinadas relaciones de solidaridad o vinculaciOn •.. Porc~ 

so jur!.dico es una serie de actos jur!.dicos que se suceden 

regularmente en el tiempo y se encuentran concatenados entre

s! por el fin u objeto que se quiere realizar con ellos •.• "9º 

Esta definición, nos da una idea de actos de natura-

(98) COLIN S.G.: op. cit., p. 242. 
(90) PALLARES, Eduardo: Diccionario de Derecho Procesal Civil 

9a. ed., Edit. Porrda, ~éxico, 1976, p. 636. 
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leza jurídica concatenados o interrelacionados en el tiernpo,

y que conducen a un fin (la resoluci6n a un conflicto de int~ 

reses). 

Para.Eduardo J. Cuture, el proceso consiste: 

"Podemos deinir, pues, el proceso judicial, en una -

primera acepci6n, como una secuencia o serie de actos que se-

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, me--

diante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su

decis16n"91 

Vemos que en la sustancia, Couture no difiere de los 

autores primeramente citados, toda vez que él, asimismo hace-

alusi6n a la serie de actos en el tiempo can un fin determin~ 

do, que consiste en la emisión de una resoluci6n. 

Ahora bien, en cuanto a las etapas en que se divide-

el proceso penal, recurrimos a Guillenno Colín s., quien nos-

canenta: 

en el Distrito Federal, el primer período (del 

proceso), abarca, desde el "D.uto de inico" o de radicación 

hasta el auto de formal prisi6n; y el segundo, principia con-

el 3.Uto mencionado en último término ~,. concluye con el auto -

que delcara cerrada la instrucción" 

l91} COUTURE, Eduardo J.: Fundamentos del Derecho Procesal 
Civil, 3a. Ed., Edit. Depaliña, suenos Aires, 1986, pp. -
my 122. 
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De lo que antecede, tenemos que el proceso se inicia 

con el primer acto celebrado en el juzgado, el auto de radie~ 

ci6n, y canlcuye con el auto que declara cerrada la instruc-

ci6n. Para que le siga el período de juicio, en el que se pr~ 

nunciará la resolución correspondiente. 

II. AUTO DE RADICACION. 

De conformidad con Fernando Arilla Bas, "el ejercí-

cío de la acción penal por parte del Ministerio Ptlblico, oblf 

ga al 6rgano jurisdiccional a resolver sobre la petici6n que-

aquel deduce. En consecuencia, tan luego cano el juez reciba 

la consignaci6n, dictará auto de radicaci6n, en el que resol

ver~ si el ejercicio de la acci6n penal reOne o no los requi

sitos del artículo 16 constitucional. 

Este auto sujeta a las partes y a los terceros al 

6rgano jurisdiccional e inicia el periodo de preparaci6n del-

proceso. A partir del moemtno en que se reciba la consigna--

ci6n con detenido, el juez dispone de un término de cuarenta

y ocho horas para tomar, dentro de ~l, la declaraci6n prepar~ 

toria del consignado, y de otro de setenta y dos horas para -

resolver, también dentro de ~l, si decreta la fonnal prisi6n

o la libertad de aqué1• 92 

l'921ARILLAS BAS, Fernando: El Procedimiento Penal en M€!xico, 
lla. Ed., Edit. Kratos, M~xico, 1988, p. 69. 
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Con relación a la garantía de legalidad, sancionada

po.r el artículo 16 constitucional, de acuerdo con Ignacio BUE, 

goa, •La garantía de legalidad implicada en la primera parte

del ~~t!culo 16 constitucional, que condiciona todo acto de -

molestia ~e contiene en la expresión fundamentación y motiva-

ci6n de la causa legal de 1 procedimiento ••. Cuando el acto de 

molestia no se apoye en ninguna ley (falta de fundamentaci6n) 

o en el caso de que, existiendo ~sta, la situación concreta -

respecto a la que se realice dicho acto autoridad, no est~ 

comprendida dentro de la disposici6n general invocada (falta

de motivaci6n) .• 93 

Los requisitos que debe de reunir el auto de radica

ción, son: la fecha y la hora en que se recibió la cansigna-

cién, la 6rden para que se registre en el libro de gobierno,-

se les hace del conocimiento, tanto del superior, cano del 

Ministerio Público adscrito al juzgado. 

SegGn Guillermo Colfn S§nchez, los efectos del auto

de radicaci6n pueden ser en dos sentidos, dependiendo si fue

cons~gnado con detenido o sin él. 

"En esta primera hip6tesis, al dictar el auto de ra-

dicaci6n, el juez tomará en cuenta si los hechos ameritan -

una sanción corporal, o si por el contrario, se sancionan con 

una pena alternativa, puesto que ambas situaciones derivan h~ 

(93) BURGOA, Ignacio: Diccionario de Derecho Constitucional,
Garant!as y Amparo, Edit., Porrda, M~xico, 1984, p. 194. 
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cia consecuencias jurtdicas diferentes: en el primer caso, 

previa la satisfacci6n de los requisitos del artículo 16 con! 

titucional, procederfi la 6rden de aprehensión; en el segundo, 

el libramiento de la cita, comparecencia u órden de presenta

ción para lograr la presencia del sujeto ante el juez. 

En la segunda hipótesis, se tomar~ en cuenta lo pre

ceptuado en el artículo 19 constitucional, que a la letra di-

ce~ "Ninguna detenci6n podrá exceder del término de tres 

días, sin que se justifique con un auto de formal prisi6n •• ~ 94 

Efectivamente, la garantía que otorga el artículo 19 

constitucional, es la relativa a que no puede prolongarse la

detención del acusado por m~s de 72 horas, sin que se funde -

en el acto de formal prisi6n, que determina la causa que se -

instruya al procesado~ 

III. DECLARACION PREPARATORIA. 

De conformidad con el articulo 20, fracci6n III, se-

establece: 

"Artículo 20. En todo juicio del orden criminal ten

dr~ el acusado las siguientes garantías: 

III. Se 1~ hará saber en audiencia pliblica, y dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a -

!§4) COLIÑ S.G.: op. cit.' pp. 243 y 244. 
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la justicia, el nanbre de su acusador y la naturaleza y causa 

de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible -

que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en -

este acto su declaraciOn preparatoria 1195 

Ahora bien, de confoI111idad con J.A. Mancilla Ovando, 

"en ella (la declaraci6n preparatoria), el indiciado podrá 

oponer las excepciones y defensas que estime convenientes y -

ofrecer las pruebas que acrediten la validez de sus argumen--

tos. El juzgador, si son de las pruebas pennitidas, deberá -

ordenar su desahogo dentro del t~rmino en el que debe de re-

solver la situaci6n jur!dica del acusado, cuando su naturale

za lo permita para no hacer negatorio su derecho de defensa 1196 

Por lo expuesto, dentro del t~rmino constitucional,-

a partir de la declaraci6n preparatoria, el acusado puede op~ 

ner excepciones y defensas, ordenando el juez la admisión y -

desahogo de las pruebas procedentes, y resolverá en las 72 h~ 

ras lo canduscente. 

IV. AUTO DE FORMAL PRISION. 

Una vez concluído el término de las 72 horas, el 

juez del conocimiento podr! emitir las siguientes resolucio--

~!culo 20, III de la Constitución Política ••• , op, cit. 
pp. 16 y 18. 

(96) MANCILLA o. J. A.: op. cit. p. 123. 
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nes: el auto de formal prisi6n, o en su defecto, el auto de -

libertad por falta de m~ritos para procesar; y, auto de fer-

mal prisi6n con sujeción a proceso, cuando la cansiganci6n se 

efectu6 sin detenido, por delito sancionable con pena no cor

poral o alternativa. 

En el presente punto, examinaremos lo concerniente -

al auto de formal prisi6n. 

En opinión de Colín Sánchez, define al auto de tér-

mino constitucional en los siguientes términos: 

" ..• De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 19 

constitucional y las leyes adjetivas Federal y del Distrito,

el auto de formal prisi6n es la Fesoluci6n pronunciada por el 

juez, para resolver la situaci6n jurídica del procesado al 

vencerse el término constitucional de setenta y dos horas, 

por estar comprobados los elementos integrantes del cuerpo 

del delito que merezca pena corporal y los daños suficientes

para presumir la responsabilidad; siempre y cuando, no est~ -

probada a favor del procesado una causa de justificaci6n, o -

que extinga la acción penal, para así determinar el delito o

delitos por los que ha de seguirse el proceso ( ••• ) 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal indica que todo auto de formal prisión debe contener: 

•r. La fecha y hora exacta en que se dicte: 
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II. La expresión del delito imputado al reo por el -

Ministerio PGblico; 

III. El delito o delitos por los que deber~ seguirse 

el proceso y la comprobaci6n de sus elementos; 

IV. La expresi6n del lugar, tiempo u circunstancia -

de ejecución y demás datos que arroje la averiguaci6n previa, 

que serán bastantes para tener por canprobado el cuerpo del -

delito: 

v. Todos los datos que arroje la averiguación, que -

hagan probable la responsabilidad del acusado, y 

VI. Los nanbres del juez que dicte la determinaci6n-

y del secretario que la autorice" (art. 297) 

Se observa frecuentemente en la práctica que el juez 

al dictar el auto de formal prisión, lo puede hacer por un 

delito o delitos cuya dencrninaci6n es distinta de la que uti

lizó el Ministerio POblico al ejercitar la acci6n penal, lo -

cual es perfectamente procedente, porque lo consignado no son 

las denominaciones técnicas, sino los hechos, y siendo éstos-

los mismos, no existe impedimento para que el juez, en caso -

de estar mal calificados, les otorgue el nc.rnbre correcto. Es 

te criterio que siempre hemos sostenido, J'a lo sustenta el e~ 

digo Federal de Procedimientos Penales, en el art!culo 163, -

reformado en diciembre de 1984"97 

(97) COLIN S.G.: op. cit .. pp. 268 y 269. 
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Con respecto a la parte Gltima de la cita de Col1n -

sanchez, discrepamos de este autor, toda vez que el juzgador

no puede en ningOn manento rebasar la acusaciOn del Ministe--

rio Ptlblico. A este tenor, reproducimos la siguiente tesis: 

"ACUSACION. EL JUEZ NO DEBE REBASARLA. El organo -

jurisdiccional no puede sancionar atendiendo a situaciones 

más graves que las consignadas por el Ministerio Ptiblico"98 

En cuanto a lo que respecta el C6digo Federal de Pr2 

cedimientos Penales a este respecto, concretamente el artícu-

lo 163, vernos cano el proceso federal s! admite la posibili-

dad de el órgano jurisdiccional puede otorgarles a los hechos 

consignados en fonna err6nea o mal calificada, su verdadera -

calificaci6n. Facultad que el juez del fuero ccmtin no puede-

realizar, toda vez que no existe mandato legal alguno. 

En cuanto a la valoraci6n de las pruebas en el auto-

de formal prisi6n, citamos la siguiente tesis que considera--

mos importan te: 

"AUTO DE FORMAL PRISION (VALORACION DE PRUEBAS). Lo 

que exige el artículo 19 constitucional como uno de los ele-

mentes esenciales prra el auto de formal prisi6n en que haya-

datos bastantes que puedan hacer probable la responsabilidad-

del acusado; por lo cual es manifiesto que el precepto const! 

(98) MANCILLA O. J.A.: op. cit., pp. 133 
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tucional no exige un análisis total del valor probatorio de -

los elementos, ya que es suficiente con que los datos hagan -

probable la responsabilidad" 99 

V. ETAPA PROBATORIA. 

El concepto de prueba, segOn Francsco carnelutti, 

consiste: "en el lenguaje coman, prueba se usa como ccmproba

ción, de la verdad de una proposici6n; s61o se habla de prue

ba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada y cuya 

exactitud se trata de ccmprobar; no pertenece a la prueba el-

procedimiento mediante el cual se descubre una verdad no afi! 

mada sino, por el contrario, aquel mediante el cual se demue~ 

tra o se halla una verdad afirmada"lOO 

Para fernando Arilla Bas, "probar, procesalmente ha

blando, es provocar en el §nimo del titular del 6rgano juris

diccional, la certeza respecto de la existencia o inexisten--

cia pret~ritas de un hecho controvertido. Esta certeza es el 

resultado de un raciocinio 11101 

En base al procedimiento ordinario, el Código de Pr2 

cedimientos Penales para el Distrito Federal, en el artículo-

314, se establece: 

(100) CARNELUTTI, Francesco: La prueba Civil, 2a. Ed., Edit. 
Depalma, Buenos Aires, 1982, pp. 38 y 39. 

(101) ARILLA B.F.: op. cit., p. 98. 
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"Art. 314. En el auto de formal prisi6n se ordenará 

poner el proceso a la vista de las partes para que propongan, 

dentro de quince d!as contados desde el siguiente a la noti-

ficación de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes,

las que se desahogarán en los treinta días posteriores, t€nn! 

no dentro del cual se practicarán, igualmente, todas aquellas 

que el juez, estime necesarias para el esclarecimiento de la

verdad y las diligencias relativas ••• 11102 

La etapa de ofrecimiento de pruebas, en el procedi--

miento ordinario, comienza a partir del dia siguiente de la -

notificación del auto de formal prisión, en el presente punto, 

examinaremos lo referente a la prueba pericial, y en concreto 

a la pericial en materia m~dica. 

Con respecto a la prueba pericial, Demetrio Sodi, 

nos expone: 

"La prueba pericial consiste en la exponici6n que de 

sus observaciones materiales y de su opini6n acerca de cier--

tos hechos, se hace por personas entendidas en la profesi6n,-

arte u oficio a que se refieran, llamados peritos, con el fin 

de que el juez se ilustre y resuelva acertadamente el litigio. 

Según el procedimiento moderno, tiálese la prueba pericial 

cuando el juez confía a personas tecnicas el oficio de exami-

(l02) Articulo del C6diio de Procedimientos Penales, Edit. P~ 
rrOa, México, 198 , p. 73. 
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nar una cuesti6n de hecho que exige conocimientos especiales

para tener de ello un parecer ..• 11103 

Guillermo Colin Sánchez, nos da su definición en los 

siguientes términos: 

"La peritaci6n, en el Derecho de Procedimientos Pen~ 

les, es el acto procedimental en el que el técnico o especia

lista en un arte o ciencia (perito), previo examen de una 

persona, de una conducta o hecho, o cosa, emite un dictamen -

conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos sobre la

materia, en la que se ha pedido su intervenci6n11104 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, prevee en lo relativo: 

11 Artículo 162. Siempre que para el examen de alguna 

persona o de algfin objeto se requieran conocimientos especia

les, se procederá con intervenci6n de peritos. 

"Artículo 163. Por regla general, los peritos que se 

examinen deberán ser dos o más; pero bastará uno, cuando s6lo 

éste pueda ser habido, cuando haya peligro en el retardo o 

cuando el caso sea de poca importancia. 

Articulo 165. Cuando se trate de lesión proveniente 

de delito y la persona lesionada se encontrare en algGn hosp! 

(103) SODI, Oernetrio: La Nueva Ley Procesal, t. I, 2a. Ed., -
Edit. Porraa, México, 1946, p. 262. 

(104) COLIN S.G.: op. cit., p. 341. 
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tal pGblico, los médicos de 6ste se tendrán por peritos norn--

brados, sin perjucio de que el juez nombre otros, si lo crey~ 

re conveniente, para que, juntos con los primeros, dictaminen 

sobre la lesi6n y hagan su clasificaci6n legal. 

Artículo 173. Los peritos deberán ser citados en la 

misma forma que los testigos; reunir~n, además las propias 

condiciones de éstos y estar~n sujetos a iguales causas de i~ 

pedimento. Serán preferidos los que hablen el idioma español. 

Artículo 177. Los peritos emitir&n su dictamen por-

escrito y lo ratificarán en diligencia especial, en el caso -

de que sean objetados de falsedad, o el juez lo estime neces~ 

ria. 

Artículo 180. La designaci6n de peritos, hecha por-

el juez o por el Ministerio P11blico, deber~ recaer en las 

personas que desempeñen este empleo por nanbramiento oficial

y a sueldo fijo ••. • 105 

De los artículos transcritos, vemos que algunos de -

6stos adolescen de ciertos defectos y por lo tanto, deben ser 

reformados. Por lo que toca, al artículo 165, en el caso de

lesiones, cuando el lesionado se encuentre en un hospital pa-
blico los rn~dicos de ~ste se tendr&n por peritos nanbrados, -

esto sin perjuicio de que el juez nombre otros, para que en -

conjunci6n emitan el dictamen. En este punto, reiteramos lo-

(los) c6digo de Procedimientos Penales, op. cit., pp. 43 a 45. 
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afirmado con antelación, en el sentido de que incluso en los

hospitales públicos, no existan peritos oficiales, toda vez -

que éstos suelen certificar las lesiones, a las que normal.me~ 

te se le dan una fuerza de definitivas y no susceptibles de -

impugnaci6n. 

Por lo que respecta al art!culo 173, vemos que los -

peritos deben de runir las condiciones de los testigos y est~ 

r&n sujetos a l?s mismOs impedimentos. Este artículo nos da

la razón, en el sentido de que el perito como el testigo de-

ben de ser imparciales y no tener inter~s en el asunto en el

que intervienen. Condiciones que no se dan en los peritos 

oficiales, quienes al depender de un sueldo ~e deben al mis

mo, y cuidan de emitir dictamenes a la ·ligera e incluso con-

trarios a la realidad, en base a que est4n comprometidos con

tada una organizaci6n burocrática, lo que les impide ser inde 

pendientes. 

El artículo 180, merece el comentario y las sugeren

cias anteriores, toda vez que los peritos oficiales que son -

designados por el juez o por el Ministerio Pablico, reciben -

un sueldo y no tienen independencia incluso en sus determina-

cienes. 

Por lo que respecta a la Ley Orgánica de los Tribun~ 

les de Justicia del fuero canan del Distrito Federal, se pre-

vee; 
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"Artículo 186. Los médicos dependientes de la Dire~ 

ci6n de Servicios Médicos del Departamento del Distrito Fede-

ral, asignados a las Agencias investigadoras del Ministerio -

Pllblico, ser~n auxiliares de las autoridades judiciales y de

los agentes del Ministerio PQblico, en sus funciones médico -

forenses ••• 

Artículo 187. Son obligaciones de los médicos asig-

nadas a las Agencias Investigadoras del Ministerio PQblico: 

•.• V. Hacer, en el certificado de lesiones, la des

cripción y la clasificación legal provisional o definitiva de 

las mismas .•• 

Artículo 188. Son obligaciones de los ~édicos de 

hospitales p6blicos: 

••• II. Hacer, en el certificado de lesiones, la de~ 

cripci6n y la clasificaci6n legal provisional o definitiva de 

las mismas .•• • 1º6 

De estos artículos, vemos cerno los médicos forenses-

adscritos a las Agencias Investigadoras y de los hospitales -

pliblicos, también son dependientes del gobierno, y cano tales 

no son aut6nomos en sus determinaciones, situación que debe -

ser cambiada. 

{106) Ldfí' Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero co 
~, op. cit., pp. 299 y 300. 
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Por lo que respecta a la reclasificación de las le-

sienes ante el 6rgano jurisdiccional, consideramos que ~sta -

reclasificación no debe de existir, si atendemos al hecho de

que una vez decretado el auto de formal prisión y clasifica-

das en ~ste, ya no deben de ser nuevamente exarni~adas, toda -

vez que en la práctica se da muy canunmente, que una lesi6n -

clasifique como aquellas que tardan en sanar menos de 15 días, 

y puedan ser objeto de reclasificación en el proceso, y ser -

clasificadas por ejemplo, cano aquellas que ponen en peligro

la vida, sancion~ndose en consecuencia, con una penalidad mu

cho mayor. Esta situación, desde nuestro punto de vista, 

atenta en contra de los principios de legalidad de los actos

de la autoridad, previstos por el artículo 16 constitucional, 

toda vez, que el juzgador al reclasificar la lesi6n desde 

nuestro punto de vista está invadiendo la funci6n del 6rgano 

acusador, del Ministerio Ptlblico, cuando éste es quien monop~ 

liza la acci6n penal. Por estas razones, sería deseable y 

saludable para la justicia, que se impidiera la reclasifica-

ci6n de las lesiones en el proceso. 

En cuanto a los peritos que intervienen en el proce

so, los oficiales tienen para el juzgador un valor mayor que

los peritos particulares. Atendiendo al hecho de que son of! 

ciales y que sus dictarnenes son certificados, lo que induce a 

pensar que poseen f~ pGblica. Cuando uno designa a un perito 

Farticular, es común que sean minimizados por el juzgador, o-



114 

por los peritos oficiales, quienes se conducen con superiori

dad respecto de los primeros. 

VI. VALOR JURIDICO DEL DicrAMEN MEDICO DE LESIONES. 

El valor jurídico del dictamen m~dico de lesiones, -

ccxno toda prueba pericial, tiene un valor relativo; un valor

no vinculamente para el 6rgano jurisdiccional. Sin embargo,

en virtud de que existen peritos m6dicos oficiales, y en base 

a que éstos dependen del poder pQblico, percibiendo un sala--

ria o un sueldo, están muy lejos de emitir dictamenes objeti-

vos e imparciales. 

Como expusimos con anterioridad, la creaci6n de un -

6rgano civil, no dependiente del sector pdblico, en el que se 

integran los peritos especialistas en las diversas ramas del-

conocimiento, y pagados tanto por el gobierno como por el se~ 

tor privado, consideramos que se podr1a ganar en imparciali--

dad en la impartici6n de justicia. 

Veamos a lo que comenta Colín Sánchez con respecto -

al valor de la prueba pericial: 

"Aunque el juez goza de libertad para valorar el di.!:_ 

tamen pericial, ello no es sinónimo de arbitrariedad; si de -

valoración se trata, esto implica un razonamiento suficiente

para justificar el porqué se acepta o se rechaza el dictamen:
07 

(107) COLIN S.G.: op. cit., p. 350 



115 

Canplementamos la valoraci6n de la prueba pericial, 

con 1:) que nos informa Manuel de la Plaza: 

" ••• La regla legal ••• encomienda a los Jueces y Trf 

bunales la privativa facultad de apreciar la prueba pericial

segdn las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a 

sujetarse al dictamen de peritos •.. 11108 

Finalmente, cabe el citar a Sergio Garc1a Ram!rez, -

quie~ nos da la importancia de la prueba pericial que ha ad-

quirido en nuestro derecho: 

"Al paso que la ciencia se desarrolla y sus resulta

dos e-"'ltran al servicio de la justici.a, cobra mayor importan--

cia la prueba pericial, que se concreta en el dictamen rendí-

do por el perito ..• el cual siempre tiene la condición de un-

juicio, si bien que de·carácter invariable técnico, jamas ern

pirico o de culpabilidad" 1º9 

Con estas transcripciones, se destacan la importan--

cia ~ue ha llegado a tener la prueba pericial en el medico 

fore~se. No obstante, lo asentado por García Ram1rez, debe--

mos rle tener mucho cuidado con la apreciaci6n de la pericial, 

atenciendo al hecho de que es muy ccmOn que el juez resuelva-

s6lc tanando en cuenta la pericial, y sin valorar debidamen-

(109~ PLAZA, ~tanuel de la: Derecho Procesal Civil Español, t. 
II, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943, p.-
237. 

(103'" GARCIA RA'-!IREZ, Sergio: curso de Derecho Procesal Penal 
Edit, Porrúa, Ml!xico, 19 74, p. 316 
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te les demás medios probatorios. 
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e o N e L u s I o N E s • 

l. El desarrollo de la medicina forense en el trans

curso de la historia, no adquiere una importancia destacada -

para la ciencia jurídica, sino hasta el siglo XIX, época en -

la que surgen ilustres médicos forenses en latinoam~rica, cano: 

Joao Francisco de Almeida, en el Brasil; Guillermo Blest en -

Chile; Agustín Arellano y Alfonso Quiroz Cuar6n en México; 

personalidades de la ciencia médica que contribuyeron a la 

creación y desarrollo de la medicina forense en el mundo. 

2. Se ha distinguido en la ciencia médica los canee~ 

tos de medicina forense y medicina legal, la doctrina a éste

respecto, es contradictoria: unos deslindan a la medicina fo

rense de la medicina legal; otros,consideran sendos conceptos 

cerno sinónimo. En este contexto, debe de considerarse ccillo -

m&s adecuada la menci6n de medicina forense, toda vez que ~s

ta es la medicina que se hace valer ante los foros, es decir, 

ante los juzgados y tr.ibunales; definición que tiene más pre

cisi6n que el otro concepto, medicina legal, el que resulta -

muy amplio e induce a una arnbiguedad diáfana. 

3. La función de la medicina forense, tanto en su as 

pecto te6rico o doctrinal, como en el pragmático en el diario 

acaecen ante los tribunales, se les ha dado una importancia

extrema en los delitos en contra de la vida y la integridad -
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corporal, importancia justificada atendiendo al hecho de que

el médico forense, aporta sus conocimientos y experiencia al

servicio de la justicia, para dilucidar las causas o etiolo-

gía de las alteraciones de la salud, motivada por la canisi6n 

de un delito o delitos. 

4. Uno de los delitos que con mayor frecuencia se -

presentan en el Distrito Federal, segdn estadísticas de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, inci-

dencia que obliga a una constante intervención de los médicos 

forenses adscritos ante las Agencias Investigadoras del Mini~ 

terio PGblico, como a los médicos dependientes de otras inst! 

tudiones pQblicas, cano son: hospitales del Sector Salud, 

Cruz Roja Mexicana, y los dependientes del Tribunal Superior

de Justicia del Distrito Federal, además de los peritos médi

cos de ambas Procuradur!as de Justicia: del Distrito Federal

y de la RepQblica. En los delitos de lesiones, intervienen -

los médicos forenses en la elaboraci6n del "certificado médi

co de lesiones", mismo que puede ser reelaborado con posteri~ 

ridad, una vez consignada la averiguaci6n previa o indagato-

ria ante los juzgados penales, haciendo uso del derecho a la

"reclasificación de lesiones", medio legal que debe de impe--1 

dirse, atendiendo al hecho y raz6n jurídica consistente en 

que a fin de darle seguridad y certeza jur!dicas, al dictamen 

inicial del m~dico forense, opini6n que no debe de ser altera 

da con posterioridad en el proceso, pudiendo esta "reclasifi

caci6n" cambiar la penalidad del delito: o bien, agrav~ndola, 
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o por el contrario, atenaandola, situaciones ~stas que hacen

insegura la impartici6n de justicia, pudiéndose decretar sen

tencias injustas o contrarias a la ley. 

S. Es en la averiguaci6n previa, en donde la inter-

vención del m~dico forense adquiere mayor relevancia, toda 

vez que en esta etapa procedimental el m~dico entra en contas 

to con las lesiones inferidas del sujeto pasivo del delito, -

remitiendo un certificado m~dico de lesiones. Es preciso 

aclarar que el médico no "certifica", sino que sólo opina, ya 

que no es un funcionario con fé pública, razón por la que se

le pretende dar al dictamen médico un valor inherente a la 

prueba documental pablica, calidad que no puede tener, por no 

ser el ~édico un notario o fedatario prtblico. Deben erradi-

carse de las leyes canpetentes: C6digos Procedimentales Pen~ 

les, Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Co

man del Distrito Federal, y Reglamento del Servicio Médico F~ 

rense del Distrito Federal, las referencias a "certificado m~ 

dico", y suplantarse por dictámen médico", término éste más -

apropiado, y no induce a error alguno. 

6. El valor que en los juzgados y tribunales se le -

da al certificado médico de lesiones, es incorrecto y alejado 

de la realidad, toda vez que el juez normalmente le da al die 

tamen médico un valor de prueba documental póblica, y por lo

mismo, iure et e iure, lo que es inadmisible, atendiendo al -

hecho de que el dictamen médico es una prueba pericial que 
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contiene una mera opini6n de un especialista, y puede ser im

pugnada por otra pericial mSs idónea, pero que no es tanada -

en cuenta por el juez. 

7. El médico forense dependiente de un organismo pO

blico, no es autónano, es decir, no emite un dict&nen médico

en forma libre, segOn su leal saber y entender, ya que al es

tar recibiendo un sueldo del Estado, está al servicio del mi~ 

me y pertenece a una burocracia llena de interferencias y ór

denes superiores que influyen en su opini6n m~dica. 

8. Es necesario que se cree un organismo del Sector

Socíal, can dinero aportado por el Estado y la Iniciativa Pr! 

vada o empresaria, y del que dependan los peritos médicos fo

renses¡ mismos que serían recomendados por Asociaciones Médi

cas, con lo que pueden emitir un dictámen mádico imparcial al 

servicio de la sociedad y de la justicia. 
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